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1.- DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 
Proyecto Reto demográfico, discursos públicos y enfoque de género: ¿pueden los medios 
cuadrar la ecuación? 

Investigadora Principal:  

− Vanesa Saiz Echezarreta, UCLM 

Equipo de investigación: 

− Belén Galletero Campos, UCLM 
− Andreu Castellet, UCM 
− Arturo Martínez, UCLM 
− Ivan Navarro Flores, UCM 

2.- ACTUACIONES DESARROLLADAS 
 

Este proyecto cuyo objetivo general ha sido analizar la 
visibilidad de la dimensión de género y el enfoque feminista 
en los discursos periodísticos en torno al problema público 
de la despoblación.  se estructura en las siguientes partes:  

-análisis de representaciones mediáticas,  

-análisis de percepción de expertos/as,  

-acciones formativas y creación de redes científicas,  

-acciones de transferencia científica y divulgación.  

 

 

 

2.1 Introducción 
 

Los estudios sobre despoblación y discurso público en España son muy escasos, apenas hay 
artículos científicos que analicen cual ha sido su tratamiento mediático en España (Sanz, 
2016; De Sola, 2021), un vacío que también se percibe en otras latitudes (Saiz y Galletero, 
2022). Aunque la reivindicación de medidas a favor de una transición demográfica tiene una 
larga trayectoria, sobre todo en regiones como Castilla-La Mancha, Aragón y Castilla-León, 
no es hasta época reciente que este problema social ha conseguido visibilizarse y situarse 
como un problema público de la agenda política, mediática y social (Cefai, 2016) y, con ello, 
constituirse como un objeto de estudio científico transversal.  

En la cronología de su evolución como asunto de interés nacional se pueden establecer una 
serie de hitos desde los primeros movimientos ciudadanos bajo la consigna ‘Teruel existe’ 
en 1999, hasta la institucionalización del asunto a través de la creación del Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, si bien han tenido que pasar dos décadas para 



ello. A lo largo de este tiempo, además de la movilización ciudadana a través de 
agrupaciones locales, se ha logrado la alineación de diferentes actores como organizaciones 
empresariales y la academia, entre otros. Sin embargo, estas y otras iniciativas a diversa 
escala -europea, nacional y regional- no fueron suficientes para incorporar la cuestión como 
un asunto colectivo en la esfera pública, como un problema de interés común para el 
conjunto de la ciudadanía. De hecho, hasta 2019 no entra de lleno en el discurso político 
electoral (López Ruiz, 2021). Precisamente, el CIS incorporó esta cuestión por primera vez 
en el barómetro de febrero de 2019, en aquel momento sólo un 24,2% afirmaba haber 
escuchado hablar del Reto demográfico, si bien un 82,4% sí que estaba familiarizado con la 
noción de despoblación, y de estos prácticamente todos los encuestados lo consideraban un 
problema grave (47,1%) o muy grave (41,4%). “La España vacía, la despoblación”, según la 
categorización del CIS, ha emergido y crece su importancia como uno de los principales 
problemas del país según los Barómetros del CIS. En septiembre de 2020 el 0,1% de los 
encuestados lo consideraba un problema para el país y al 0,2% afirmaba que le afectaba de 
manera personal, en noviembre de 2021, los porcentajes subieron al 0,3% y 0,5%, la 
campaña electoral en Castilla y León que puso el asunto en primer plano, hizo que estos 
porcentajes crecieran hasta el 0,6% y 0,3% respectivamente.  

Como sucede con otras cuestiones, la despoblación ha encontrado obstáculos para ampliar 
el número de personas que se sienten interpeladas por el problema, y para resolverlo parece 
que ha sido clave la atención mediática que experimentó un incremento exponencial a partir 
de 2016, con un punto de inflexión en marzo de 2019 a raíz de la Manifestación de la 
Revuelta de la España Vaciada. Estos cambios responden a múltiples factores: el 
desplazamiento de los marcos de discurso (de la despoblación a la España Vaciada, pasado 
por la España Vacía, un relato que va enmarcando la despoblación como un proceso activo 
y no pasivo en el que se señalaba, sobre todo, a la clase política como responsable.), la 
adecuación del tono reivindicativo a los estilos mediáticos contemporáneos, la presencia de 
periodistas entre los portavoces del movimiento contra la despoblación en esta nueva fase 
(como la figura de Manuel Campo Vidal), así como la consolidación de herramientas de 
política pública (Estrategias, planes o Ley frente a la despoblación-CLM), instituciones 
orientas al reto (Comisionado) y fondos de financiación especializados.  

La importancia de la comunicación queda confirmada por la presencia habitual de este 
elemento en el diseño de políticas públicas, aunque mayoritariamente se hace de manera 
instrumental, ligado a la promoción de agentes, planes, propuestas, una visión limitada que 
cabría ampliar incorporando la atención a las representaciones y estrategias comunicativas. 
La despoblación no constituye sólo un proceso demográfico y geográfico (Collantes y Pinilla, 
2019), sino socio-cultural y político (Painagua, 2018; Moyano, 2020), que incorpora 
ineludiblemente la dimensión comunicativa, en la que los medios son consustanciales en la 
conformación y funcionamiento de las instituciones y las prácticas sociales. Así, no se puede 
aislar de las expectativas que se proyectan hacia los lugares y que se conforman a partir de 
los imaginarios comunes. 

 



2.1.1 Dimensión de género y enfoque feminista en los discursos públicos sobre 
despoblación  

Si el análisis de la cobertura mediática de la despoblación y el reto demográfico es el marco 
en el que se inscribe este proyecto, la pregunta acerca del rol de las mujeres, la mirada de 
género y la presencia de los planteamientos feministas en estos discursos guía la indagación.  

El Plan de Medidas ante el Reto Demográfico aprobado por el Gobierno en marzo de 2021 
incorpora la igualdad como uno de sus ejes y prevé la eliminación de las brechas de género 
derivadas de la falta de cohesión social y territorial. En este plan se identifican una serie de 
ámbitos de intervención, pero no se incluye de manera explícita el trabajo en torno a los 
imaginarios y representaciones como herramienta imprescindible hacia la justicia de 
género. En junio de 2021 se ha firmado un protocolo de colaboración entre el Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Instituto de las Mujeres (Ministerio 
de Igualdad), un signo que apunta a la importancia de incorporar y visibilizar la dimensión 
de género en este problema público. En este sentido, este proyecto pretende contribuir a la 
tarea “de apoyar, impulsar y visibilizar la participación activa y en igualdad de las mujeres 
como protagonistas a todos los niveles en las políticas sectoriales”, según recoge el 
protocolo.  

Los estudios en esta línea son muy recientes. En febrero de 2022 la organización ClosinGap 
ha publicado su “Informe sobre brecha de género en el medio rural”, en el que se concluye 
que todas las dificultades asociadas al medio rural -agudizadas todavía más en las zonas 
despobladas- afectan en mayor medida a las mujeres. Según el informe, uno de los 
problemas a tener en cuenta es la masculinización, por lo que habría que encontrar 
soluciones para atraer a las mujeres y favorecer que puedan vivir en estas zonas, por 
ejemplo, a través de la digitalización. Así mismo, concluyen que “la infrarrepresentación de 
las mujeres en posiciones de liderazgo en el mundo rural genera un coste de oportunidad 
en términos de bienestar para la sociedad”.   

En el contexto de una sociedad profundamente mediatizada, la incidencia de los discursos 
mediáticos es clave en los procesos de deliberación pública, así como en la configuración de 
los modelos de identidad y las culturas vinculadas a los territorios. Nuestra hipótesis de 
trabajo es que es necesaria una transformación de los discursos públicos hegemónicos 
sobre despoblación que incorpore la dimensión de género y el feminismo, puesto que ello 
redundará en la innovación y la creatividad en torno al reto demográfico y, sobre todo, 
contribuirá al éxito de la implementación de políticas públicas.  

Como mostrará el análisis la cobertura mediática se está realizando, en gran medida, a partir 
de una mirada masculina hacia las zonas despobladas y una infrarrepresentación de las 
voces de las mujeres y de las perspectivas feministas. Eso no significa que las mujeres del 
entorno rural no tengan visibilidad mediática y presencia pública, se ha abierto un espacio 
para narrar la vida de las mujeres que habitan las zonas despobladas y también va en 
aumento el recurso como fuentes de ciertos actores como AFFAMER, AMFAR y FADEMUR, 
para el contexto castellanomanchego.  

Como se verá a continuación los discursos mediáticos optan por una representación 
homogeneizante de la experiencia de las mujeres en el medio rural, pese a la diversidad que 
las caracteriza y la pluralidad de contextos y pautas poblacionales que se dan en estos 
territorios, desde los más vacíos y estancados, hasta los intermedios y dinámicos. Algunos 



estudios señalan que el dinamismo está siendo protagonizado por mujeres jóvenes que 
están promoviendo la repoblación rural.  Los estudios de campo detectan que existe “una 
generación de mujeres jóvenes muy formadas que ha vuelto a ver el medio rural -con buenas 
infraestructuras de comunicación- como un lugar de producción e innovación, desafiando 
los discursos que solamente contemplan los espacios rurales como estancados, 
residenciales o como lugares de consumo, vinculados al ocio” (Baylina, 2019). El sector 
turístico es, en este sentido, un ejemplo de liderazgo femenino exitoso (ClosinGap, 2022). 
“Las mujeres son actoras principales en las transformaciones rurales; son claves en la huida 
y también en el retorno. Y la teoría de género es fundamental para explicar ambos procesos” 
(Baylina, 2019). De igual manera las propuestas del ecofeminismo y la geografía y economía 
feministas están impactando en las prácticas agrarias y empresariales, fomentando valores 
de cuidado, sostenibilidad y cooperación. Todas estas innovaciones corren el riesgo de 
quedar encapsuladas, según se desprende en los resultados del análisis mediático, en la 
figura de la emprendedora, como ejemplo de una normatividad que vuelve a obligar a las 
mujeres a reclamar su lugar desde la excepcionalidad y el sobreesfuerzo y no desde la 
igualdad con los varones en lo cotidiano.  

Esta investigación defiende que la comunicación en general y el periodismo en particular  
tienen potencialidad para incidir en los cambios de discurso  y en las lógicas que rigen las 
coberturas, sobre todo, del ámbito local; por eso es necesario realizar un diagnóstico acerca 
de cómo los imaginarios sobre el reto demográfico incorporan la dimensión de género y la 
perspectiva feminista.   

Nos preguntamos, ¿en qué medida los discursos públicos están dando cuenta de la 
diversidad e interseccionalidad en un sentido amplio y especialmente con relación a la 
igualdad? ¿Cómo los medios aproximan a la población general las realidades diferenciales 
de las zonas despobladas y, específicamente, el modo en que estos territorios condicionan 
las vidas de las mujeres? ¿Se está visibilizando la labor de liderazgo e innovación que llevan 
a cabo las nuevas generaciones de mujeres en el entorno rural? ¿Hay espacio para 
portavocías y voces femeninas en la deliberación pública sobre el reto demográfico? 

2.2 Análisis de representaciones mediáticas 
2.2.1 Objetivos específicos 
En primer lugar, se ha desarrollado una revisión bibliográfica de estudios previos y 
perspectivas teóricas que vinculasen comunicación y despoblación. Y también se rastreó la 
existencia de estudios que hubiesen abordado el análisis de las representaciones de las 
mujeres que habitan el medio rural, tanto periodísticas como en otros productos 
mediáticos. Se detecta una laguna en esta cuestión, tanto a nivel general como específico.  

En trabajos anteriores hemos comprobado cómo la atención de los medios de comunicación 
hacia el fenómeno de la despoblación ha ido in crescendo, sobre todo desde la ‘revuelta de 
la España vaciada’ en 2019 (Saiz Echezarreta et al. 2022), dejando de ser un asunto que se 
abordaba en coyunturas particulares (Sanz Hernando, 2016). Podemos afirmar que el 
incremento en el volumen de informaciones sobre la cuestión se ha producido no solo en 
los medios de territorios directamente afectados sino también en medios nacionales, si bien 
no siempre con una posición editorial muy clara al respecto (Saiz Echezarreta y Galletero-
Campos, 2022). En todo caso, a pesar de la ruptura en las prioridades informativas que 
supuso la pandemia en 2020, dos años después mantiene el interés, consolidándose como 
un asunto estable en la agenda política, social y mediática. 



Esta investigación ha analizado la visibilidad de las mujeres y de la dimensión de género en 
los discursos periodísticos publicados en las coberturas sobre el problema público de la 
despoblación. 

Se definieron como objetivos específicos de esta fase: 

1. Cuantificar la proporción de informaciones que aluden a las mujeres en las 
informaciones sobre la despoblación y el reto demográfico publicadas durante la 
última década (2012-2021). 

2. Identificar y analizar las representaciones de las mujeres, describir a qué roles y 
temáticas aparecen asociadas, para indagar en estereotipos y marcos de sentido.  

3. Pensar sobre modos de ejercer el periodismo y pautas de representación que 
contribuyan a dar mayor visibilidad a la dimensión de género, la igualdad y el 
enfoque feminista con relación al reto demográfico. 

2.2.2 Metodología 
 

Para detectar estas cuestiones hemos trabajado con un corpus de noticias publicadas en 
doce medios diferentes entre el 1 de agosto de 2012 y 30 de agosto de 2022 filtradas a partir 
de las palabras clave “despoblación”, “España Vacía”, “España Vaciada” o “reto demográfico” 
en titular o subtítulo y recopiladas de la base de datos de contenido periodístico MyNews. 
Se han recabado piezas de los únicos diarios impresos de las tres provincias con menor 
densidad de población -Soria, Teruel y Cuenca-, por considerarse territorios especialmente 
afectados, a los que se suman los diarios de ámbito regional de referencia en estas 
comunidades autónomas. En particular, se han considerado: Diario de Teruel, Heraldo de 
Aragón, El Norte de Castilla, El Heraldo de Soria, las publicaciones de La Tribuna 
correspondientes a Albacete y Cuenca, Lanza y Nueva Alcarria. A esta selección se unen 
cinco diarios de ámbito nacional: ABC, El Confidencial, El País, El Mundo y elDiario.es. Todo 
ello ha dado lugar a un corpus de 6.680 noticias, que ha servido como base para trabajar con 
dos submuestras diferentes: una primera submuestra en la que se han filtrado todos 
aquellos textos en los que aparece la palabra ‘mujer/es’ o alguna de las palabras clave 
predeterminadas que podrían hacer alusión a las mujeres1 (n=1.938 piezas); una segunda 
de menor tamaño, en la que se presupone mayor visibilidad de las mujeres y potencialmente 
la inclusión del enfoque de género al detectarse en el texto, al menos, más de una mención 
a una misma palabra clave o la mención a varias de ellas (n=587 noticias). 

A partir de análisis estadísticos de frecuencia de palabras (medido mediante el valor 
correspondiente a la probabilidad logarítmica o Likelihood G2) (Rayson y Garside, 2000) se 
ha aplicado una comparación de la muestra de 587 noticias con las 6.093 piezas restantes 

 
1 Patrones utilizados en la elaboración de la submuestra, a partir de los que se incluyen otros términos 
derivados. Genéricos: ‘mujer’, ‘femenino’, ‘fémina’, ‘madre’. Cargos institucionales: ‘alcaldesa’, 
‘concejala’, ‘presidenta’, ‘directora’. Profesiones: ‘agricultora’, ‘jornalera’, ‘empresarias’, ‘emprendedora’. 
Conceptos: ‘empodera’, ‘LGTB’, ‘feminiza’, ‘masculiniza’, ‘enfoque de género’, ‘violencia de género’, 
‘política de género’, ‘políticas de género’, ‘desigualdades de género’, ‘desigualdad de género’, 
‘feminismo’, ‘feminista’. Asociaciones: ‘FADEMUR’, ‘Federación de Asociación de Mujeres Rurales’, 
‘AFAMMER’, ‘Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural’, ‘AMFAR’, ‘Federación de Mujeres 
y Familias del Ámbito Rural’, ‘FEMUR’, ‘Federación Nacional de Mujeres Rurales’, ‘CERES’, 
‘Confederación de Mujeres del Mundo Rural’, ‘AMCAE’, ‘Asociación de Mujeres de Cooperativas 
Agroalimentarias de España’, ‘ISMUR’, ‘Ismur’, ‘Ganaderas en red’, ‘Iniciativa Social de Mujeres 
Rurales’. 



para comparar las diferencias terminológicas del corpus con mayor protagonismo de las 
mujeres perspectiva de género respecto al resto de informaciones. Así, cuanto mayor sea el 
G2, más significativa será la diferencia de frecuencia de palabras entre los dos corpus. 
Además, se han extraído datos de N-grams (aparición de pares de palabras co-ocurrentes, 
es decir, con tendencia a aparecer juntas) y colocaciones (tendencia de dos o más palabras 
a aparecer asociadas de forma no consecutiva), técnicas que se utilizan con el objetivo de 
identificar las temáticas asociadas a las mujeres -como actores individuales y colectivos- y 
detectar las figuras más representativas.   

De manera complementaria, se ha realizado una lectura cualitativa para ilustrar los marcos 
y estrategias de representación hegemónicas. Para ello se elaboró una submuestra 
compuesta por los 60 reportajes con mayor número de caracteres, 5 de cada medio, a los 
que se sumaron 136 piezas escogidas intencionalmente -sin distribución equitativa por 
medio- que explícitamente visibilizan la experiencia de las mujeres, el enfoque de género o 
el feminismo bien en su titular o por un número significativo de menciones de las palabras 
clave. Dadas las limitaciones de espacio, en los resultados se mencionarán solo algunos 
ejemplos significativos e ilustrativos de las argumentaciones sostenidas. 

 

Tabla 1. Distribución temporal de la submuestra 
analizada cualitativamente 

Tabla 2. Distribución por medio de la submuestra 
analizada cualitativamente 
 

Año Piezas   
2014 2 
2015 1 
2016 3 
2017 7 
2018 26 
2019 56 
2020 39 
2021 37 
2022 25 
Total  196 
  

* En los años 2012 y 2013 no se localizó ningún 
reportaje largo ni ninguna pieza en la que se 
advirtiera de manera evidente un enfoque de 
género. 
 

Medio Piezas 
ABC 27 
Diario de Teruel 17 
elconfidencial.com 10 
elDiario.es 37 
El Mundo 9 
El Norte de Castilla 10 
El País 12 
Heraldo de Aragón 11 
Heraldo-Diario de Soria 8 
La Tribuna 8 
Lanza 40 
Nueva Alcarria 7 
Total general 196 

 

Fuente: My News. 



2.2.3 Resultados: evolución de la presencia de las mujeres en las coberturas 

Los resultados indican que del total del corpus (n=6.680) son en torno a un tercio (29%) los 
textos periodísticos que incorporan algún elemento terminológico que aluda a las mujeres 
(mención simple). Un aspecto a resaltar es que, de este tercio de la cobertura, más de la 
mitad (55,09%) corresponde a piezas en las que las mujeres aparecen a causa de sus roles 
institucionales (alcaldesas, concejalas, directoras, presidentas), concentrándose el 
protagonismo en este tipo de portavocías. Estas informaciones, en las que las mujeres 
figuran como fuentes por formar parte de actos, eventos o comparecencias públicas y en las 
que no necesariamente hay un enfoque feminista, suponen un 15,49% del total de la 
muestra (n=6.680). Este hallazgo es consistente con otros estudios como la investigación 
sobre la presencia de mujeres en la prensa extremeña, que confirmó que en aquellas 
informaciones en las que las mujeres son protagonistas el 41,7% pertenecen al ámbito 
político y el 15,9% al ámbito social, las dos categorías más numerosas (Morán Morán, 
Sánchez-Oro Sánchez y Araujo, 2015). Las mujeres, por tanto, suelen mostrarse como 
protagonistas de las informaciones cuando ostentan un cargo público. Los resultados 
redundan también en la idea de que son las posiciones de representación política e 
institucional las que marcan el acceso de las mujeres a la esfera pública de manera clara y 
visible en los medios. Hay que señalar, no obstante, que se perciben diferencias entre 
cabeceras, suponiendo esta categoría más del 60% de las informaciones que hacen 
referencia a las mujeres en medios de proximidad como Nueva Alcarria, Heraldo de Soria, El 
Norte de Castilla y La Tribuna.  

Como se ha detallado, se elaboró una segunda submuestra de piezas formada por aquellos 
textos en los que se localizan varias de las palabras clave seleccionadas (mención 
combinada), lo que se ha interpretado como una presencia más intensiva de temáticas 
vinculadas al género y relatos sobre las experiencias de las mujeres. Estas informaciones, a 
las que denominaremos submuestra generizada, suman 587, lo que supone sólo un 8,8% del 
conjunto total. En la evolución temporal de este tipo de piezas se comprueba que este 
enfoque fue exiguo hasta 2017, ya que entre 2012 y 2016 sólo se contabilizan 20 noticias de 
esta tipología de un total de 6.680. 



Si atendemos a la evolución temporal de la presencia de mujeres en las informaciones, se 
constatan incrementos más acusados entre 2017 y 2019, momento en que se produce no 
sólo una intensificación en la atención mediática hacia el fenómeno de la despoblación, sino 
la eclosión del feminismo en el espacio público con la huelga feminista de 2018 y el 
fenómeno #metoo y sus repercusiones posteriores. Desde 2018, la proporción de 
informaciones que podríamos interpretar en clave de género o con mayor protagonismo de 
las mujeres se mantiene en una media del 9,35%. 

 

Figura 1. Evolución del porcentaje de piezas según visibilidad de mujeres y enfoque de género 

 

Fuente: My News (n=6.680). 

En la distribución de este tipo de informaciones en los medios analizados, se comprueban 
diferencias que señalan que los medios nacionales – algunos puntos por encima en medios 
progresistas como El País y elDiario.es -elaboran piezas con un enfoque de género más claro. 
En cambio, en los medios regionales predomina, como hemos apuntado, el protagonismo de 
las mujeres en su rol institucional. La excepción son las cifras del diario Lanza, de Ciudad 
Real, cuyo porcentaje es mayor que en otros medios locales, debido a la notable presencia 
de menciones a AMFAR y AFAMMER como fuentes noticiosas. 
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Figura 2. Evolución del porcentaje de piezas según visibilidad de mujeres y enfoque de género 

 

Fuente: My News (n=6.680). 

2.2.4 Resultados: estrategias de representación 
 

La mujer rural idealizada vs las mujeres como colectivo 

En primer lugar, cabe señalar que la mención a las mujeres y a las relaciones de género es 
en la mayoría de las piezas una fórmula sin desarrollo, se utiliza la expresión como parte del 
binomio “hombres y mujeres” o a la importancia de la igualdad de género, entre otros 
aspectos, pero sin profundizar en ello. Gran parte de la producción periodística corresponde 
a comparecencias – también artículos de opinión– de instituciones y organizaciones que 
divulgan contenidos con relación a las políticas públicas frente a la despoblación en las que 
se repasan las medidas adoptadas, entre ellas, las que atañen a la igualdad y las relaciones 
de género. Se menciona la necesidad de aprobar políticas de género o atender a la violencia, 
habitualmente, como parte de una batería más amplia de propuestas. Además, en estas 
piezas, a menudo breves, funcionan como consignas repetidas expresiones como: “el papel 
protagonista de la mujer” y la inclusión de la perspectiva de género en la lucha contra la 
despoblación.  

Los análisis estadísticos permiten detectar cuáles son los términos específicos de la muestra 
generizada. Es distintiva la mención a la violencia de género (violencia G2 321.636; víctimas 
G2 105.009), una expresión que se cita como parte de estrategias generales frente a la 
despoblación o en alusión a la prevención. Otro de los términos diferenciales es ‘jóvenes’ 
(G2 204.385), un colectivo que suele aparecer asociado a las mujeres por ser ambos sujetos 
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de especial atención, siguiendo la pauta establecida por las medidas institucionales, por 
ejemplo, en el enunciado del Eje 5 de las 130 Medidas frente al Reto Demográfico del 
Gobierno de España (“Igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres y los jóvenes”). 
Los medios reproducen este enmarcado y caracterizan a ambos desde la vulnerabilidad, 
como se observa en el siguiente fragmento: “La despoblación en España y Cataluña es 
sinónimo de pérdida de biodiversidad y de recursos hídricos, de erosión, de incendios y de 
mala calidad de vida. Pero sobre todo es sinónimo de desigualdad porque afecta con más 
fuerza a los colectivos más vulnerables a la pobreza y a la exclusión como son la infancia, la 
juventud y las mujeres” (“Despoblación es sinónimo de desigualdad”, elDiario.es, 
10/02/2022).  

Es recurrente el uso del término singular ‘la mujer rural’, una formulación que no 
encontramos referida a hombres o varones rurales (una sola vez aparece el término 
‘hombre rural’ entre 6680 noticias, “Castromonte: «Frenar la despoblación y aumentar la 
calidad de vida»”, El Norte de Castilla, 24/06/2022)), ya que no es preciso categorizarlos en 
cuanto sujetos particulares, puesto que ocupan tradicionalmente la posición neutra del 
privilegio. Este uso del singular facilita el reconocimiento de una figura de condensación 
simbólica, de algo ya sabido, previsto, activa imaginarios y estereotipos de las enciclopedias 
compartidas sobre lo rural, mayoritariamente para reforzarlos y al hacerlo se obstaculiza el 
reconocimiento de la pluralidad y diversidad de las mujeres y las relaciones de género. En 
primer lugar, a tenor de las diferencias de clase social, origen étnico, edad, posición 
ideológica, recorrido profesional, etc.; y, en segundo lugar, por las diferencias en la 
experiencia de habitar lo rural contemporáneo, caracterizado por su condición híbrida, la 
fluidez que diluye la frontera entre lo rural y lo urbano que muchas de las mujeres traspasan 
a diario. Esta idea se refuerza con la cobertura cíclica ritualizada con motivo del Día de la 
Mujer Rural (‘día’ e ‘internacional’ son la cuarta y quinta palabra con más probabilidad de 
aparecer junto a ‘mujer’). Este se celebra el 15 de octubre desde que en 1995 la Conferencia 
de las Naciones Unidas de Beijing lo fijó como fecha conmemorativa en la que reconocer y 
revalorizar lo que han aportado históricamente las mujeres de las áreas rurales de todo el 
mundo en diversos aspectos. 

En un marco general, la estrategia de idealización de las mujeres rurales permite que estas 
queden identificadas a través de su inscripción en el territorio, su rasgo identitario principal 
es su pertenencia y vínculo al lugar. Una de las expresiones más categóricas que 
encontramos en la muestra en este sentido es la de Almudena Reina, presidenta de 
Asociación de Mujeres Rurales de Chumillas, cuando dice “La ruralidad es la mujer” (“La 
provincia de Cuenca planta cara a la despoblación”, elDiario.es, 17/12/2018). Creemos que 
esta mimetización con el territorio resulta, cuanto menos, insuficiente para explicar las 
aristas de un fenómeno complejo, como veremos más adelante.  

Frente a la homogeneización de ‘la mujer rural’, las mujeres también encuentran otras 
oportunidades para decirse en el discurso informativo, ocupar un lugar de enunciación en 
primera persona y construir un ‘nosotras’ más o menos articulado. Estas otras mujeres, 
digamos las de carne y hueso, aparecen como fuentes en los reportajes que aproximan a los 
y las lectoras a la vida en el medio rural, elaborados mayoritariamente tras el hito de la 
revuelta de la España Vaciada y en el periodo post-COVID. Si bien son pocos los ejemplos, 
en ellos aparecen junto a los varones mujeres con nombre y apellido de diferentes edades y 
profesiones, como en la pieza “Partirte la cara por tu pueblo” (Nueva Alcarria, 30/09/2021). 
En estos reportajes suelen primar, como veremos más adelante, los retratos de mujeres 



jóvenes con estudios universitarios que residen en el pueblo por elección (“Teruel. La 
rebelión de la España Vacía”, El País, 14/12/2019). Un ejemplo lo encontramos en el 
reportaje “Pastores milenial para combatir la despoblación en la Sierra Norte de Madrid” 
(ABC, 21/08/2021) en el que se da cuenta de este tipo de trayectorias:   

“Después de estudiar Pedagogía y un máster en Neuropsicología en la capital, Alexia 
Lozano (Oviedo, 36 años) anhela regresar a su tierra para pastorear un rebaño de 
170 cabras. (…) Carolina García, estudiante de Económicas y Ambientales. Dejó la 
localidad castellanomanchega de Valdepeñas para matricularse en Estudios 
Internacionales y Economía en la Carlos III de Madrid. Hasta el año pasado”. 

En la articulación de un nosotras diverso y activo, la presencia de las organizaciones de 
mujeres del medio rural parece una herramienta eficaz (Ortega-López, 2016). Sin embargo, 
la participación de estas organizaciones en el discurso periodístico es muy desigual en 
términos cuantitativos. El diario Lanza es responsable casi único de la visibilidad 
institucional de AMFAR (Federación de mujeres y familias del ámbito rural) (73 de las 90 
menciones que suma en esta asociación en la muestra) y de AFAMMER (Asociación de 
familias y mujeres del medio rural) (39 de las 49 menciones), mientras que FADEMUR 
recibió 26 menciones en diferentes medios y aparece tanto en artículos de opinión, como en 
calidad de fuente en reportajes. De modo residual se mencionó a ISMUR (3), a la Federación 
Española de la Mujer Rural (2) a la Asociación de Mujeres de Cooperativas Agroalimentarias 
de España (2), Ganaderas en red (2) y a CERES (1).  

Por otro lado, se observa la aparición de colectivos más pequeños, a menudo no 
institucionalizados, y de los grupos de acción local que colaboran en la dinamización de la 
vida sociocultural, educativa y deportiva de los municipios. A través de grupos, experiencias 
e iniciativas diversas, los medios recogen voces en primera persona del plural, siguiendo la 
estela del movimiento feminista, como la noticia que difunde la iniciativa “Estamos vivas, 
buscando alternativas”, el videoclip de “un grupo de mujeres emprendedoras de Molina de 
Aragón que forman parte del proyecto La Artesa y que lanzan su mensaje a través de las 
redes sociales a ritmo de ‘rumba rural’ (elDiario.es, 31/12/2018), o en otra sobre la 
asociación ‘Feministas de pueblo’ en Castilla-La Mancha con motivo del 8 de marzo 
(“Feministas de Pueblo: la España vaciada también reivindica igualdad”, Lanza, 
7/03/2020).  

 

Fijar población… y a las mujeres 

Como mencionamos antes, en un porcentaje elevado de la muestra se recurre a la 
idealización y cosificación de ‘la mujer rural’ a través del uso del singular, la reiteración y su 
utilización como consigna o lugar común, esto es, como significante sin un sentido pleno, 
sino dependiente del contexto discursivo. Esta estrategia retórica facilita que pueda 
identificarse y funcionar narrativamente como un recurso más entre otros con el que hacer 
frente a la despoblación, es decir, la mujer es, bajo una orientación instrumental, una más 
de las medidas. Al objetualizarse, la mujer se puede contabilizar, movilizar y ser objeto de 
negociación. Así las encontramos, por ejemplo, formando parte del “triángulo mágico” de 
medidas para revertir la despoblación como señala la noticia que acompaña a este titular: 
“La incorporación de jóvenes y mujeres al campo, la banda ancha y el regadío, claves contra 
la despoblación”, El Norte de Castilla, 25/02/2019).  



Esta construcción de la mujer como recurso está en la base del lugar común desde el que se 
defiende el argumento de que ‘la mujer fija población’, identificado en los textos como uno 
de los N-grams (pares de palabras) más frecuentes en la muestra (‘fijar población’: 71 
menciones).  Siguiendo el relato hegemónico, si las mujeres son la clave para anclar la 
población al territorio, resulta imprescindible atraerlas y acumularlas como recurso. Se 
alerta de forma catastrofista de las consecuencias de su desaparición: “El proceso ha llegado 
tan lejos que la escasez de mujeres empieza a suponer un problema para el sostenimiento 
de la población. (…) Muchos pueblos están condenados a desaparecer porque ya no tienen 
mujeres jóvenes que garanticen un reemplazo de la población.” (“La última despoblación de 
la España rural: los pueblos se vacían de mujeres jóvenes”, El Confidencial, 12/05/2021). En 
este sentido, las declaraciones de las fuentes y los relatos periodísticos – aunque sea en 
grados, intensidades y con posturas sensiblemente diferentes –  coindicen en interpelar a 
las mujeres para que permanezcan o regresen a las zonas con menor densidad de población. 
En la muestra se encuentra el siguiente titular: “Un eurodiputado polaco culpa a las mujeres 
de la despoblación rural porque trabajan fuera de casa” (El Mundo, 14/11/17)”; – salvando 
las distancias–  cabría preguntarse si no hay cierta conexión implícita, es decir, en qué 
medida este discurso sobre la fijación no está construyendo una posición ideológica que 
responsabiliza a las mujeres de la situación.  

Son pocas las piezas que huyen del lugar común de “atraer a la mujer para fijar población”, 
por ejemplo la noticia de un informe del Consell Valencià de Cultura (CVC) que, en un marco 
alternativo, menciona la necesidad de “utilizar la educación pública como ‘revulsivo para 
fijar y atraer población’” (“Mujer joven con alto nivel de formación que huye de la 
subordinación, principal perfil de la despoblación de las comarcas valencianas”, elDiario.es, 
28/07/2020), en este caso, fundamentando la estrategia en las medidas y no en las mujeres. 

Sin una posición crítica visible frente a este marco, la expresión ‘fijar población’ – y sus 
sinónimos –  descansa sobre la retórica metonímica que amalgama mujer y territorio y, por 
otro lado, está al servicio de relatos en torno a la obligación urgente de aumentar la 
natalidad para conseguir el ‘relevo generacional’ (54 menciones). Este enmarcado se realiza 
ignorando habitualmente los planteamientos de la academia sobre la transición 
demográfica y los cambios generalizados en los patrones de fecundidad que se 
malinterpretan deliberadamente al aludir a la tasa de reemplazo como modo de asegurar la 
sostenibilidad de la población (Domingo, 2018). Y, más aún, hace hincapié en el rol femenino 
clásico configurado por la función reproductiva de las mujeres, que también se evidencia en 
la utilización de términos diferenciales de la submuestra como ‘conciliación’ (G2 177.269), 
‘hijos’ (G2 166.799), ‘vida’ (G2 111.659) y ‘natalidad’ (G2 109.993). Creemos que esto 
responde al posicionamiento predominante de orientación incrementalista que señala la 
repoblación como solución (Sáez, 2021) y que sitúa a las mujeres en el foco para que, de 
algún modo, tomen conciencia de su capacidad y de sus prácticas reproductivas y colaboren. 
Aunque la importancia de la natalidad es transversal a todos los medios y fuentes, aparece 
en sus formas más explícitas, sobre todo, asociada a posiciones conservadoras, como en la 
cobertura sobre la presentación del Plan de la Natalidad para luchar contra la despoblación 
en la España rural presentado por Pablo Casado (“Casado compromete un Plan de la 
Natalidad para luchar contra la despoblación en la España rural”, Heraldo-Diario de Soria, 
28/05/2021) y mediante un artículo de opinión de la Consejera de Familia, Alicia García 
(PP) (“Una Mirada frente a la Despoblación”, Heraldo-Diario de Soria, 12/03/2019). Esta 
retórica natalista se mueve en un continuum que va desde las alusiones menos evidentes, 



más generales formuladas en abstracto, hasta aquellas más extremas en las que incluso se 
biologiza a las mujeres comparándolas con animales: “Yo siempre digo que en Cantabria y 
en el norte de Palencia nacen más osos que niños. ¿Qué vamos a hacer de una sociedad..., ¿se 
lo damos a los osos? Hay que repoblar” (“Peridis apela a los jóvenes para acabar con la 
despoblación: “Sois jóvenes, guapos, sobre todo las chicas, id a repoblar”, elDiario.es, 
24/08/2022). 

El relato repoblador lo protagonizan mujeres jóvenes, mayoritariamente identificadas en la 
figura de neorrurales, que además de ser trabajadoras a menudo figuran en los textos en 
calidad de madres que con sus declaraciones cumplen la función de persuadir a otras y de 
evidenciar el arraigo. El territorio se dibuja como una oportunidad para poder ejercer como 
madres en buenas condiciones. Una lectura que, en cambio, no se infiere de manera 
espontánea cuando se habla de varones. Así se refleja en el testimonio de Miroslava Ossa: 
“En la ciudad casi no veía a mis hijos y ahora estoy haciendo de madre otra vez” (“Los 
pueblos de Aragón ponen en marcha iniciativas de teletrabajo y bolsas de vivienda para 
hacer frente a la pandemia y la despoblación”, Heraldo de Aragón, 01/03/2021) o en el de 
Silvia Benedí, geógrafa de 39 años, que se ha establecido en Burbáguena (249 habitantes) y 
que es un ejemplo -en este caso crítico y matizado- del rol persuasivo que adquieren estas 
fuentes:  

“Yo no puedo animar a la gente a que venga a vivir a mi pueblo si le digo que se va a 
pique. Que faltan cosas ya lo sabemos, pero se puede vivir muy bien y los servicios 
que faltan se suplen con socialización y apoyo entre los vecinos”, añade esta madre 
reciente que paga 110 euros al mes por una escuela infantil en un municipio a 10 
kilómetros del suyo y Hacienda le devuelve 86 euros mensuales. “¿En qué ciudad 
tienes guardería casi gratis?”, se pregunta” (“La España vacía huye del victimismo”, 
El País, 23/05/2019). 

La metáfora de fijar población incide, al mismo tiempo, en la idea de que las mujeres deben 
estar fijas, una premisa que entra en conflicto con los valores imperantes del capitalismo 
neoliberal en el que la movilidad y la flexibilidad son recursos y capacidades que conectan 
directamente con el poder y el privilegio (Woods, 2018). En contraposición a ello, este relato 
resitúa a las mujeres en su función de guardianas de la continuidad de tradiciones y saberes 
(Ortega y Cabana, 2021: 83-87), las hace responsables de la sostenibilidad de la vida -
cultural, biológica y ambiental-, para lo que deben no sólo habitar, sino permanecer y 
resistir en los lugares. Un reportaje que ilustra esta dicotomía discursiva sobre movilidad 
es el protagonizado por tres varones - director de cine, cocinero y permacultor - que 
recorren Castilla-La Mancha “intercambiado semillas y recuperando productos y platos casi 
desaparecidos con destino al Festival de Málaga”. Mientras ellos se mueven, son “las mujeres 
del pueblo” de Arguisuelas quienes están fijas, quienes les enseñan a elaborar unas migas 
dulces (“El viaje de “rebeldía y esperanza” de Patxi Uriz, Santi Cordón y Alberto Marín por 
la España Vaciada”, elDiario.es, 4/03/2020).   

Los estudios explican que el éxodo rural durante las últimas décadas ha sido 
mayoritariamente femenino y que responde a las desigualdades e injusticias producidas por 
el sistema heteropatriarcal. Fueron las condiciones estructurales y las culturas machistas 
las que expulsaron a las mujeres del medio rural. Sin embargo, son pocos los reportajes que 
aproximen al lector a estas experiencias del pasado y las conecten con el contexto actual. 
Uno de estos casos es el reportaje de El Confidencial “Viaje a la España vacía de mujeres” 



(05/12/2021) en el que se narra a través del testimonio de mujeres de diferentes 
generaciones del pueblo Villablino, en León, la transición demográfica a partir de la crisis 
de la minería. Se recogen en primera persona las experiencias de desigualdad que explican 
el éxodo y que guardan relación con la dependencia económica en el matrimonio, la falta de 
oportunidades laborales, la violencia machista y el modo en que este pasado conecta con las 
expectativas y los proyectos vitales en la actualidad, tanto de mujeres jóvenes como de 
mayor edad, y con los obstáculos que enfrentan por su condición femenina.   

Se percibe una ausencia significativa de todo aquello que debería implicar a los varones y 
suponer un cambio en los modelos de masculinidad, porque el discurso periodístico aborda 
de manera muy limitada qué factores, prácticas y condiciones habrían de cambiar, no sólo 
para revertir la situación, sino también para restituir y reparar las injusticias y reivindicar 
los derechos de las mujeres.  

 

Imaginarios en tensión: de la abuela de pueblo a la nueva emprendedora 
superwoman 

La sociología rural y la geografía han señalado de manera reiterada la invisibilidad que 
durante décadas aquejó a las mujeres que habitan en los pueblos, relegadas al ámbito de lo 
privado, de lo doméstico (Baylina, 2019; Sampedro, 2008, 2022). Si bien en términos 
generales las mujeres han ganado protagonismo público en los últimos años, esta primera 
aproximación analítica muestra que la visibilidad adquirida se está articulando en tensión, 
condicionada por la pervivencia de estereotipos clásicos y la emergencia de nuevas 
representaciones también estereotipadas. Proponemos pensar las contradicciones de los 
imaginarios actuales a partir de una línea que se recorre desde la tradicional “abuela de 
pueblo” hasta “la emprendedora superwoman influencer”, extremos de un espacio 
representacional en el que, como hemos visto, va teniendo cada vez más cabida la 
experiencia heterogénea de las mujeres, aunque aún sea con ciertas limitaciones. 

El discurso informativo durante la década 2012-2022 ha mantenido a las mujeres más 
mayores fuera del foco mediático y cuando se las incluye suele ser (tanto de manera visual, 
como se aprecia en la Imagen 1, como en los textos) como parte de escenas pintorescas 
relatadas con cierto tono nostálgico, retazos del discurso sobre el abandono y la soledad, 
que ilustran el relato más pesimista sobre las zonas más despobladas. A menudo se las 
estigmatiza, como en el reportaje “Una fuga de cerebros jóvenes agrava la despoblación 
rural”, donde se afirma que en el territorio quedan: “Cada vez menos, más mayores... y con 
menores conocimientos” (Imagen 2), una idea negativa que se repite en este fragmento de 
un reportaje de El País: “Están también Juana la bibliotecaria, que trabaja en un bibliobús 
que acude a pueblos donde “queda la gente mayor; los resistentes... ¡Y algunos leen! Sobre 
todo las mujeres” (“En el bus que lleva libros a la España vacía”, 7/08/2019).  Sigue siendo 
sorprendente que lean, tengan intereses, conocimientos, en definitiva, una vida activa y una 
posición política. 

 



Imagen 1. “Mejor fiscalidad para el medio 
rural, mujeres y jóvenes, claves contra la 
despoblación y el envejecimiento”. 

Imagen 2. “Una fuga de cerebros jóvenes 
agrava la despoblación rural” 

  
Fuente: elDiario.es, 10/07/2018. 
 

Fuente: La Tribuna de Albacete, 
9/09/2019. 

 

En los últimos años se ha hecho un esfuerzo por huir de este estereotipo y por reivindicar 
que las mujeres que habitan en el medio rural, sobre todo, en las zonas con menor densidad 
de población, pueden ser y, de hecho, son de otro modo. Para demostrarlo, tanto el propio 
discurso informativo como las fuentes han resaltado la condición trabajadora de las mujeres 
en el medio rural, perfilando una vez más una figura idealizada: ‘la emprendedora’.  

En la construcción de este nuevo estereotipo, la incorporación al mercado laboral destaca 
como elemento estratégico (‘incorporación’ es uno de los términos diferenciales de la 
submuestra G2 106.678), aunque no se desglosan pormenorizadamente los factores de los 
que depende. Se afirma reiteradamente que las mujeres deberían participar en trabajos del 
sector primario (“El Gobierno quiere que la mujer se haga hueco en el campo para frenar la 
despoblación”, El Norte de Castilla, 15/10/2014), ignorando que siempre fue parte de su 
actividad. Para abrir esta nueva etapa en la que el trabajo femenino esté reconocido se 
identifica como principal obstáculo la cuestión de la titularidad de las explotaciones 
compartidas, como queda reflejado en la presencia estadísticamente significativa de 
términos como ‘explotaciones’ (G2 122.747), ‘compartidas’ (G2 98.910) y ‘campo’ (G2 
93.153). En cambio, no se localiza en la muestra una indagación más profunda hacia los 
porqués de la feminización de determinados trabajos como los relacionados con el sector 
de los cuidados, ni en qué medida los varones también podrían incorporarse a ellos para 
invertir los patrones.  

Sin embargo, lo que llama la atención no es que el discurso periodístico recoja el modo en 
que las mujeres trabajan y han creado e impulsado nuevas oportunidades laborales, sino 
que estas experiencias estén elaboradas desde la retórica del talento y la excepcionalidad. 
En el esfuerzo por demostrar que las mujeres de pueblo son modernas, para romper con los 
iconos tradicionales, se ha promovido un relato que se asemeja en gran medida a los 
discursos de la superwoman de los años 90 en el ámbito urbano. Tanto es así que se la dibuja 
con capa (“El autobús luce una gran imagen de una mujer con capa, una heroína rural 
moderna, obra de la artista vasca afincada en Málaga María Lezón”, Nueva Alcarria, 
27/07/2021). La figura de ‘la emprendedora’ (G2 119.214) y el emprendimiento (G2 
154.619) parecen haber alcanzado su epítome en ‘la mujer rural’, visibilizada a partir del 
carácter heroico (‘heroína’ aparece entre las 20 palabras que con más frecuencia se asocian 



a ‘mujer’), la fortaleza, la autonomía y la resiliencia. Unos atributos que, por otro lado, no 
dejan de estar vinculados a la masculinidad dominante ligada al emprendimiento. 

Imagen 3. “El 'Autobús de la Repoblación' hace parada en Sigüenza” 

 

Fuente: elDiario, 27/07/2021 

Los medios cubren de manera habitual la concesión de galardones, por ejemplo, los IX 
Premios de Excelencia a la Innovación de Mujeres Rurales promovidos por el Ministerio de 
Agricultura o los premios nacionales Mujer Rural Emprendedora impulsados por la 
Federación de la Mujer Rural (Femur) y Bankia. Estas noticias son momentos rituales que 
sirven para ensalzar “el tesón, esfuerzo y el sacrificio” de las mujeres (El Norte de Castilla, 
15/10/2014). Son muchas las fuentes, en estos y otro tipo de actos, que destacan el carácter 
heroico de mujeres que innovan “porque requiere arriesgar, ser valiente, apostar y resistir”, 
como señalaba Albert Rivera en una visita a Sayatón (Guadalajara) en 2019 (Heraldo-Diario 
de Soria, 25/03/2019). Empresarias, ganaderas, veterinarias o ingenieras habitan el nuevo 
imaginario desde el que las mujeres “luchan contra la amenaza de la España vacía”, como 
titula El Mundo un reportaje que se abre con una clara declaración de intenciones: “Debemos 
acabar con el mito de que tenemos que ir llenas de barro”. Para ello, se selecciona a mujeres 
influencers del mundo rural con éxito en las redes sociales y que posan para un suplemento 
de moda (Imagen 3) (Yo Dona, 01/04/2022).  

Imagen 4. “Las mujeres que luchan contra la amenaza de la España vacía” 

 
Fuente: Yo Dona, 01/04/2022. 

 

En este relato se celebra y premia la multitarea y la resolución individual de deficiencias e 
injusticias, mientras se espera la llegada de la inversión en servicios públicos para la 
conciliación, que parece que resolverá todos los problemas producidos por las 
contradicciones patriarcales. Este modelo de la superwoman emprendedora rural aparece 



en tensión dialéctica, en primer lugar, con los clásicos estereotipos de las mujeres rurales 
mayores, haciendo hincapié en la ruptura con el pasado, la novedad, la innovación y la 
modernidad. En segundo lugar, con otro relato en competencia -también presente en las 
piezas pero más minoritario- que se esfuerza por visibilizar el trabajo en red, el 
asociacionismo y la alianza entre mujeres diversas.   

Las ausencias 

Tan importante es detectar los discursos hegemónicos como advertir de los vacíos, de 
aquellas representaciones que permanecen en el espacio de lo no dicho. En contraste con el 
discurso del emprendimiento hay que preguntarse por las que no están o aparecen de modo 
anecdótico y desarticulado. 

Hemos mencionado la ausencia notable de las más mayores que han cedido a las jóvenes el 
protagonismo que les daba el estereotipo clásico, por prejuicioso que fuese. Una vez más, su 
experiencia parece tener sólo valor anecdótico o estar circunscrita a su función como 
garantes de saberes, costumbres y valores tradicionales. Y junto a ellas, tampoco están las 
mujeres inmigrantes, las que trabajan en condiciones precarias, las que no tienen estudios 
o a las que no llegan fácilmente las oportunidades.  

Las mujeres inmigrantes, aparecen simplemente mencionadas como mano de obra en 
algunos reportajes (“Los empresarios cerraron contratos para traer mujeres procedentes 
de Marruecos”, El Confidencial, 11/08/2018), pero sus condiciones vitales no son foco de 
atención mediática. Como señala Sampedro (2022), las personas migrantes que viven en 
áreas rurales no son reconocidas ni siquiera como simples consumidoras, quedando fuera 
de la imagen de un medio rural que se resiste a la heterogeneidad.  

Por otro lado, sólo encontramos un reportaje que aborde la cuestión de clase y la 
precariedad como elemento explicativo de la vuelta al medio rural y en el que se observa la 
feminización de las labores de cuidados: 

‘“Nos vinimos con una mano delante y otra detrás”, recuerda Lourdes, que se puso a 
estudiar y logró sacarse unas oposiciones del Ayuntamiento. Ahora trabaja cuidando 
de los ancianos del pueblo. “Tengo a cinco abuelos a mi cargo. La mayor, Milagros, 
va a hacer 95 años. Les limpio la casa, a algunos les hago la comida y si tienen médico 
les acompaño o salgo a caminar con ellos”, resume Lourdes. Su próximo objetivo es 
sacarse el carné de conducir aunque admite que le da un poco de miedo. (“Alquileres 
a 100 euros en un pueblo de Cuenca para frenar la despoblación”, El Mundo, 
06/10/2019). 

Otra de las notorias ausencias en la prensa es la del colectivo LGTBI y la de mujeres definidas 
por otros rasgos identitarios o condiciones vitales o de aquello que se sale de lo 
heteronormativo. No se localizan casi informaciones sobre diversidad sexual. Varias de las 
piezas que conforman las excepciones se localizan en elDiario.es, un medio con una línea 
editorial progresista y con un enfoque feminista más explícito. 

Es reseñable el reportaje “Los armarios cerrados de la España vaciada” (Heraldo de Aragón, 
03/07/2020), el que se puede leer que “la estigmatización, la invisibilidad, la propia familia 
o ser el centro de los cotilleos son problemas que afrontan en mayor grado las personas 
homosexuales, bisexuales o transgénero que no viven en una gran ciudad”. En este texto se 
menciona la celebración del Día del Orgullo en el pueblo manchego de Campo de Criptana 



en 2019 por primera vez, 41 años después de la primera manifestación en Madrid. En 2022 
elDiario.es se hace eco del “orgullo provincial” de Ciudad Real, que recala esta vez en un 
pueblo ciudadrealeño aún más pequeño, Cabezarados, con apenas 300 habitantes. Estas 
inscripciones mediáticas condensan gran valor simbólico por cuanto reflejan una apertura 
que se extiende incluso en las poblaciones donde los círculos sociales son más reducidos. 

Creemos que es importante reflexionar sobre la invisibilización de las mujeres no blancas, 
racializadas, ya sea como migrantes de primera o segunda generación, de las problemáticas 
de las disidentes sexuales, como lesbianas y mujeres trans y de las experiencias de pobreza 
y precariedad que determinan la vida de muchas mujeres. 

  

2.3 Análisis de percepción de expertos/as 
2.3.1 Objetivos específicos  
 

Esta investigación se integra teóricamente en el marco de un proyecto más amplio 
(Proyecto I+D Problemas y públicos mediatizados: emociones y participación (PID2021-
123292OB-I00, Ministerio de Ciencia e Innovación) que se articula sobre la idea de que un 
problema social se convierte en un problema público cuando un conjunto de ciudadanos y 
ciudadanas -a nivel individual y colectivo- se sienten afectados y demandan soluciones, 
alterando de este modo el statu quo, interpelando a la sociedad en general para impulsar 
cambios, a menudo a nivel político y legislativo. Cuando los asuntos entran en la agenda 
mediática y socio-política y, por tanto, los actores y sujetos involucrados consiguen captar 
la atención hacia el problema, se constituye un público participativo. Por esa razón, otra fase 
del estudio ha sido la realización de entrevistas semiestructuras a personas que representan 
a diferentes sectores del público participativo involucradas en el desarrollo del problema 
público de la despoblación en España. La hipótesis que guía esta primera aproximación a 
las portavocías de este público, es que todos ellos forman parte de un conjunto de 
agrupaciones que trabajan para hacer emerger y estabilizar este problema , promover el 
debate y contribuir a su resolución a través de la participación en el espacio público 
mediatizado, colaborando en la producción de un mundo común y en la profundización de 
la vida democrática. 

Esta fase ha tenido carácter exploratorio y su análisis continuará a medio plazo. Por el 
momento, se han obtenido resultados preliminares en torno a las siguientes cuestiones: 

Género 

-¿Qué lugar ocupa la perspectiva de género en los discursos de expertos y expertas sobre 
despoblación?   

-¿Qué valoración hacen los entrevistados y entrevistadas sobre las representaciones de las 
mujeres rurales que habitan y/o trabajan en las zonas despobladas? ¿Y de la presencia de 
voces femeninas y feministas en los espacios de deliberación y toma de decisiones? 

Representaciones mediáticas 

-¿Cuál es la percepción de la mediatización del problema público de la despoblación? Es 
decir, ¿cuáles son las impresiones de los entrevistados y las entrevistadas acerca de las 



representaciones/discursos de los medios respecto a este problema, el uso de estereotipos, 
etiquetas, etc.? 

A futuro se continuará el análisis a partir de preguntas de investigación complementarias:  

Públicos participativos 

-¿Cómo los diferentes actores se construyen discursivamente a sí mismos y a los otros? ¿Qué 
discursos de legitimación, deslegitimación, comparación, … movilizan para apropiarse del 
problema u ocupar una posición relevante? 

 -¿Cuáles son los marcos de sentido, metáforas, etc. que se ponen en juego para entender 
qué es la despoblación? ¿Cómo describen los componentes de este problema y de qué forma 
proyectan una posible solución y/o justifican medidas? 

-¿En qué actividades se involucran los públicos qué hacen para constituirse en públicos? 
¿Qué tipo de prácticas aluden a la investigación, experimentación y participación activa en 
el espacio público? 

2.3.2 Metodología 
 

Se han llevado a cabo 13 entrevistas con un guion semi-estructurado a expertos y expertas 
en el área de despoblación, de diferentes ámbitos: cargos institucionales, activistas, 
asociaciones de mujeres, académicas y periodistas.  

El listado de informantes, cargo y fecha de realización de la entrevista, así como el modo de 
contacto es el siguiente:  

INFORMANTE CARGO FECHA MODO 

Eloy Gregorio Cuellar 
Martín 

Subdirector General de Iniciativas. 
Dirección General de Políticas contra la 
Despoblación 08-jul Presencial 

Vanesa García Portavoz Soria Ya 05-jul On line 

Sara Bianchi 
Portavoz Red de Áreas Escasamente 
Pobladas del Sur de Europa 05-may On line 

Jose Luis Martinez Guijarro Vicepresidente Junta de Castilla-La Mancha 13-jun Presencial 
Cruz Fernández Mariscal Presidente Cuenca Ahora 16-jun Presencial 
Elisa Fernández Presidenta FADEMUR-CLM 22-jun On line 
Jose Luis Peralta Gerente RECAMDER-Cuenca 17-jun On line 

Carmen Diaz Beya 
Investigadora Cátedra Despoblación 
Zaragoza. Ruralismos.es 14-jun On line 

Maria Jesús Merino  Alcaldesa Siguenza  17-jun On line 
Amado Goded Portavoz Teruel Existe 22-jun On line 
Mercedes Molina Catedrática de Geografía, UCM 28-nov Presencial 
Carmen Quintanilla Portavoz de AFFAMER 28-nov On line 
Teresa López Presidenta de FADEMUR 26-dic On line 

 

El guion de partida de las entrevistas se fue adaptando en función del perfil, los intereses y 
las perspectivas de cada una de las personas. El guion recoge tanto cuestiones generales en 
torno a la emergencia de la despoblación en el espacio público, como puntos que inciden en 



la percepción del género y de la representación de las mujeres y su rol como protagonistas 
en el debate. El objetivo de no centrar la entrevista en los temas de igualdad y género era 
conocer el peso que cada portavoz concedía este enfoque y se de manera espontánea 
construida su discurso a partir de una mirada feminista. Las preguntas guía fueron las 
siguientes:  

Temas Preguntas 

  
ORGANIZACIÓN 

¿Qué aporta tu organización a la cuestión de la despoblación? 
  

CLAVES DEBATE 
ACTUAL 

¿Cuáles son las claves del debate actual sobre despoblación? 
 
¿Cómo lo situarías en relación al resto de retos demográficos? 
 

¿Cuáles han sido los hitos o momentos claves sobre este fenómeno en las últimas 
décadas? 

¿Crees que este es un asunto que ya importa al conjunto de ciudadanos? ¿Qué ha 
cambiado para que así sea o qué hace falta que pasa en caso contrario? 
 
  

PRESENCIA PÚBLICA DE 
VOCES 

¿Cómo valoras la manifestación del 19-M? ¿Crees que volverá a suceder? ¿Sería 
necesaria?  
 
¿Por qué crees que no ha vuelto a haber un acto de calle como ese en otros años?  
 
¿Cómo se conectó la despoblación con la manifestación del marzo de 2022 por un 
mundo rural?  

¿Quiénes están siendo las voces, organizaciones más importantes? 
 
¿Hay alguna voz o punto de vista que creas que está infrarrepresentada o 
invisibilizada? 
 
¿Crees que estamos ante un debate masculinizado? 

¿Consideras que hoy en día se habla de todas las medidas que ayudarían a resolver 
este reto demográfico o hay algunos aspectos que piensas que no se están abordando? 
¿Está focalizándose la atención en algunos aspectos (digitalización, turismo, 
repoblación…)? 

REPRESENTACIÓN 
MEDIÁTICA 

¿Cuál crees que ha sido el papel de los medios de comunicación en el proceso de 
incorporación de la despoblación en la agenda? 

¿Cómo consideras que los medios de comunicación representan las zonas 
escasamente pobladas? ¿Qué podría cambiar? Debilidades y fortalezas.  

Se usan distintos marcos como España vacía, vaciada, despoblada, abandonada ¿Cuál 
crees que es más oportuno? 

Y las imágenes, ¿crees que se pueden identificar algunos estereotipos que se repitan 
al mostrar las zonas escasamente despobladas? 



GÉNERO ¿Está ofreciendo en este debate y en las imágenes que se ofrecen sobre el tema de 
despoblación una perspectiva de género? ¿Qué lugar ocupan las mujeres en ello? En 
tu opinión, ¿cómo suelen estar representadas? 

PERIODISTAS COMO 
MEDIADORES 

Los periodistas han sido un colectivo visible en la movilización por la despoblación 
desde Sergio del Molino, Campo Vidal. ¿Por qué crees que han tomado la palabra en 
esta cuestión? 

 DISCURSO POLÍTICO  ¿Cómo valoras la atención política hacia la cuestión de la despoblación? 

 

Estas conversaciones han servido para guiar el análisis y la interpretación de los discursos 
periodísticos.  Además, se complementó esta parte del análisis con las percepciones de 
profesionales de la comunicación, que sirvieron también para orientar el análisis de las 
representaciones presentado en el anterior epígrafe. Para ello se organizó un grupo de 
discusión de comunicadores especializados en la cobertura de zonas despobladas, 
celebrado el 25 de noviembre a través de la plataforma TEAMS y compuesto por:  

− David Ortega, responsable de la cuenta @daviddcoba 
− Marta Pérez, periodista, responsable del podcast y la agencia de comunicación rural 

Melodijoperez 
− Laura García Rojas, periodista de RTVE responsable de Atlas de lo pequeño 
− Chema Lopez Juderías, director del Diario de Teruel 

 

Las entrevistas se han transcrito y codificado mediante el software Atlas.ti de apoyo al 
análisis cualitativo de discursos. Se llevó a cabo una codificación exploratoria, definiendo a 
partir de la escucha del material códigos que agrupaban las temáticas más relevantes, estos 
códigos generales agrupan a su vez otros subcódigos de carácter descriptivo:  

Tabla 1. Grupos de códigos creados en relación con las preguntas de investigación mediante Atlas.ti. 

 

 

Las preguntas  analíticas que orientaron la formulación de subcódigos en relación al género 
fueron las siguientes:  



-¿Cuál es el papel de las mujeres en el debate sobre despoblación? ¿Hay suficientes voces 
femeninas? ¿Cómo se incorpora la perspectiva de género al debate? 

-¿Qué representaciones existen sobre las mujeres rurales, tanto en medios como en el 
debate sobre despoblación? ¿Son estereotípicas?   

De ahí, el código general Género se desglosó en los siguientes:  

 

 

2.3.3 Resultados 
 

Transiciones: la tensión entre lo singular descontextualizado y la alusión a la 
desigualdad estructural e histórica 

El análisis preliminar de la codificación referida a la visibilidad y representación de las 
mujeres en el marco del debate sobre políticas públicas frente a la despoblación, muestra 
que el enfoque de género y el posicionamiento feminista no emerge de manera 
espontánea, no es prioritaria para la mayor parte de informantes, salvo en los casos de 
mujeres que actúan como portavoces de organizaciones especializadas en temas de género.  

No obstante, todas las personas reconocen la importancia que tienen las políticas de 
igualdad en la estrategia de lucha contra la despoblación. Una muestra es esta declaración 
de un responsable institucional:  

“Es clave, es decir, donde no hay mujeres no hay posibilidad de recuperar población. 
Y por lo tanto, las políticas de igualdad tienen que estar muy presentes en el medio 
rural, y con un tratamiento diferenciado frente al medio urbano. (…) El trabajo es un 
poco distinto el que hay que hacer, pero tienen que estar, los temas de igualdad 
tienen que impregnar todas las políticas porque es clave” (Varón, representante 
político). 

Los expertos y expertas perciben que la igualdad y el enfoque de género se ha incorporado 
en el diseño de las políticas y las medidas, pero eso no tiene un correlato equivalente en los 
temas de debate y de conversación en el espacio público. Los hallazgos del análisis 
mediático corroboran estas percepciones, a la luz del pequeño porcentaje de noticias que 
incorporan a mujeres en la información sobre despoblación.  

“Yo creo que quizás desde el punto de vista del debate no se está hablando 
mucho de igualdad de género, pero desde el punto de vista de las políticas, por 
ejemplo de la estrategia de reto demográfico que se ha publicado, o de subvenciones 



que se están desarrollando tanto a nivel de comunidad autónoma como 
Castilla-La mancha sí que hay muchas referencias a la importancia de la mujer 
en el medio rural, hay convocatorias subvenciones específicas para esta categoría 
de ciudadanos del medio rural, y también para el tema de jóvenes, esas dos 
categorías… (…) porque al final la igualdad de genero es un elemento trasversal de 
todas las políticas”. 

Pese a la centralidad se concede a la igualdad, una vez explicitada, del mismo modo que 
sucedía en las representaciones mediáticas, hay una tendencia a esencializar a las 
mujeres rurales, mencionándolas en singular y homogeneizándolas. Esta estrategia 
discursiva a menudo responde a una visión simplista que promueve la figura de la mujer 
como salvadora del medio rural, en muchas ocasiones, sin una visión crítica de cómo el 
sistema patriarcal ha incidido en las experiencias idiosincrásicas de un contexto 
despoblado.  

“Hoy creo que sí se tiene en cuenta, y bueno, se tiene en cuenta no, es que además es 
un eje, es una pieza fundamental, o sea, sin contar con la mujer y con el apoyo de la 
mujer no hay salvación en esas zonas. El que no ponga remedio a esa cuestión no se 
salva ni por el forro. Y creo que sí se está teniendo muy en cuenta tanto su opinión 
como el hecho de verse contemplada dentro de lo que es las políticas sociales” 
(Varón, portavoz político). 

Se identifica, sobre todo en el discurso de los varones, una romantización de la mujer como 
protagonista, fuerte, esforzada, valiente, excepcional, etc. Esta es una retórica que fluje 
desde el imaginario de las “abuelas de pueblo” hasta las emprendedoras actuales, como se 
ha mencionado en el análisis mediático y que también está presente en las percepciones de 
los expertos y las expertas como mostraremos más adelante. La siguiente intervención es 
un ejemplo de esta romantización, si bien nos gustaría señalar que , al mismo tiempo, este 
tipo de enunciaciones constituyen también un acto de reconocimiento valioso. Es decir, los 
discursos siempre son polifónicos y, a menudo, está caracterizados por visiones en tensión 
que suceden más a menudo en momentos de transformación social como el actual:  

“Creo que también es una cuestión cultural: estamos todavía transicionando, y en el 
medio rural todavía quizá cuesta un poco más a veces, ¿no? Y en cambio son las 
auténticas protagonistas de la historia. Yo te he puesto el ejemplo: esa importancia, 
esa trascendencia, además es que la ha tenido siempre. Yo soy de pueblo y la mujer 
rural, es que por dios, era la persona más trabajadora que ha habido en la 
historia, porque esa sí que además del campo llevaba la familia y llevaba 
absolutamente todo, y eso ha continuado en la mayor parte de…. Esa cultura del 
trabajo y del esfuerzo en la mujer… Y ha sido muy emprendedora, ha sido la que ha 
llevado la economía familiar y las cuentas muchas veces más que el pastor, lo llevaba 
mi abuela más que mi abuelo” (varón, portavoz político). 

El estereotipo de la mujer como salvación es transversal en dos sentidos, por una parte, 
funciona como presupuesto de distintos discursos, opera generando intertextualidad, 
porque pone en relación temáticas y enfoques que, a priori podrían no tener una relación 
evidente. Por otra parte, localizamos esta creencia y lugar común de la mujer como 
instrumento para fijar población, tanto en varones como mujeres, con ocupaciones y 
posiciones políticas diversas.  Lo que cambia entre los y las informantes es que en algunos 



casos este argumento opera en el vacío y, en otros casos mayoritariamente en el caso de 
mujeres, se menciona pero se trata de explicar esta idea en relación a las dinámicas del 
patriarcado.  

Esta siguiente declaración es un ejemplo de cómo el argumento de fijación de población que 
tiende a objetualizar a las mujeres -a menudo vinculada a la retórica natalista-, se presenta 
en tensión con un relato más pormenorizado y matizado de cómo se articula la vida de las 
mujeres en el medio rural y qué incidencia tiene la desigualdad (la carga extra de las 
mujeres) en la vida cotidiana y en la planificación a medio y largo plazo de las relaciones 
familiares y sociales.   

“Bueno, yo creo que lo que hay que ponerlas es aún más en valor de lo que ya 
deberíamos estar puestas, que todavía no estamos al nivel que deberíamos. Pero la 
mujer fija población porque la mujer primero es la que tiene niños, y eso es así, 
y luego pues porque yo creo que todavía (y esto también va cambiando mucho) pero 
todavía hacemos de líderes en el núcleo familiar. Al final la mujer todavía tenemos 
esa carga ya no te digo físicamente, de quién pone la lavadora o quién la tiende o 
quién hace la comida o quién la sirve en el plato, si no quién planifica todo eso. Al 
final la mujer tenemos la carga de hacer de planificador de la familia, y yo en el 
mundo rural veo que cuando la mujer se harta y dice “me voy a comprar un piso a la 
capital porque aquí ya estoy harta” pues toda la familia se mueve con la mujer 
evidentemente. Entonces eso que espero que también vaya cambiando, porque ese 
es el trabajo extra que nos supone, no sólo lo que haceos físicamente (si planchamos 
o no planchamos o si cocinamos o no cocinamos) si no que para planchar alguien ha 
tenido que planificar que ha habido que poner la lavadora, ha habido que plancharla 
o ha habido que poner las lentejas en la olla, ¿no? Quizá cuando eso vaya cambiando 
tendremos menos responsabilidad de esa y podremos estar un poco más libradas, 
pero yo creo que eso todavía es una realidad" (Mujer, representante política). 

No obstante, hay modos diversos de hablar de la importancia de que las mujeres tengan las 
condiciones -y el deseo- de vivir en las zonas despobladas. En ese caso, la idea de fijar 
población tiene que ver no sólo con la estructura laboral, los servicios, sino con otras 
cuestiones como los entornos afectivos, las redes familiares y de amistad. Es decir, no se 
impone una mirada funcionalista acerca de las mujeres, sino que se intenta pensar desde la 
complejidad. Tal y como señala Alvarez Muguruza (2021) es importante comprender cuales 
son los factores que determinan que las mujeres deseen abandonar o quedarse en los 
pueblos, o también habitarlos de manera híbrida en relaciones fluidas entre el medio rural 
y urbano.  

“No, no, no porque, a lo mejor hablo mucho personalizando las cosas en mí, no lo sé. 
No, yo creo que es al revés, es que las mujeres queremos quedarnos. Yo creo que 
decir “la mujer fija población”, ¿eso por qué es verdad? Porque si yo me quedo en mi 
pueblo mis hijos se quedan y mi pareja o mi marido se queda, se fija ahí el domicilio, 
¿no? Para yo quedarme en mi pueblo necesito otras cosas que son de las que 
hablábamos al principio: necesito un empleo, necesito poder trabajar e 
incorporarme al mundo laboral, necesito tener unos servicios de cercanía para 
cubrir demandas que no sólo tengo yo como mujer sino la familia en su conjunto. 
Pero para mí no es una responsabilidad que cae sobre mí el “uy, tengo que intentar 
quedarme aquí porque así fijo yo población aquí”. No, es que quiero, veo además 



en mi entorno, mis amigas, mis vecinas, mi gente de allí, es que quieren. Lo que 
yo veo y conozco muchas mujeres que están deseando volver y no pueden por el 
empleo, eso es lo fundamental; si tuviesen un empleo en el medio rural, en su pueblo, 
ya te digo yo que vivirían allí. Pero yo no creo que sea una carga para nosotras, yo lo 
veo de otra manera, como es que queremos estar ahí. Por eso peleamos por tener 
los servicios que necesitamos, porque queremos estar ahí” (Mujer, representante de 
asociación de mujeres rurales)  

También hemos encontrado un cuestionamiento explícito de la metáfora sobre fijar 
población, si bien es aún un discurso minoritario entre los y las informantes: 

“Sí, sí, sí, se nos echa demasiado encima la responsabilidad de que somos 
nosotras las que tenemos que quedarnos, las que tenemos que repoblar y, 
bueno, claro que somos nosotras las que repoblamos, pero para quedarnos 
tendremos que tener unos incentivos y unas facilidades y no por ello vamos a dejar 
nuestros trabajos y nuestra vida por tener que favorecer la población en el medio 
rural” (Mujer, representante política). 

La retórica natalista se percibe transversalmente como posición hegemónica, aunque se 
cuestiona en mayor medida en los y las informantes ideológicamente de izquierdas. Aunque, 
como hemos dicho este lugar común es transversal, las posturas que se identifican a si 
mismos con una posición progresista tienden a atribuir explícitamente esta visión a sus 
adversarios políticos como Vox u otros actores considerados conservadores.  

La crítica mejor argumentada y más contundente al respecto proviene de mujeres con un 
posicionamiento abiertamente feminista, que cuestionan discurso machista que considera 
a las mujeres, desde un punto de vista funcional, un recurso al servicio de las políticas 
públicas.  

“Es un discurso ideológico. Totalmente, lo está impulsando VOX. Y es un 
discurso ideológico. Hace poco el vicepresidente de la Junta de Castilla y León hizo 
unas declaraciones donde, no es que fuéramos superwoman, ahí sí que te corrijo, es 
que nuestra obligación no es la que tenemos ahora, si no que nuestra 
obligación es la de residir en el mundo rural y tener hijos. Porque hablaba de 
algo tan absurdo que decía que la baja de natalidad derivaba de una hipersexualidad, 
que es desconocer un problema que se llama transición demográfica (Mujer, 
académica). 

Para contrarrestar estas ideas esencialistas y prejuiciosas, se alude a la importancia del 
machismo y de las estructuras patriarcales que explican la toma de decisiones de las 
mujeres, aunque un porcentaje significativo de estas menciones sean más bien 
estereotipadas. Por ejemplo, en esta declaración se observa, por un lado, como se construye 
el punto de vista desde una férrea dicotomía entre le medio rural y urbano, mientras por 
otro lado, esto sirve para poner de relieve las dimensiones estructurales y las raíces 
históricas que explican el status quo actual de las relaciones de género.  

“Luego pensamos que hay que trabajar mucho con jóvenes y mujeres; la clave está 
en jóvenes y mujeres. La mujer ha encontrado un entorno hostil en el mundo rural, 
de machismo histórico, unos grados más de machismo que en la ciudad, es más difícil 
ser mujer en el campo que en el campo, en el mundo rural que que en la ciudad. 



Bueno, pues habiendo detectado esto es evidente que nuestras políticas tienen que 
tener mucho de apoyo a la mujer en el mundo rural, y de empoderar a la mujer rural, 
y de hacer que el ecosistema rural sea atractivo y viable para las mujeres. Las 
mujeres han huido del mundo rural en muchos casos por temas de machismo puro 
y duro”. 

Ausencia de portavocías 

A falta de análisis que nos permitan ver la evolución, en el periodo de emergencia y 
estabilización de la despoblación como problema público, las portavocías y las fuentes han 
sido mayoritariamente masculinas, por ejemplo, en la “Comisión No Permanente de Estudio 
para alcanzar un Pacto contra la Despoblación en Castilla-La Mancha” sólo un 29% de los 
ponentes fueron mujeres, porcentaje similar en las comparecencias ante el Senado. En el 
ámbito académico prácticamente todos los referentes en España en el estudio de la 
despoblación en etapas anteriores han sido varones, salvo algunas figuras como algunas 
académicas que son hoy referentes como Rosario Sampedro o Mercedes Molina. 
Precisamente, los entrevistados y las entrevistadas están de acuerdo en que son pocas las 
mujeres que están liderando los debates sobre qué hacer frente a la despoblación. 

Por ejemplo, en el caso de uno de los entrevsitados varones llama la atención que al realizar 
una crítica a las posiciones natalistas se opte por personalizar en el caso de una mujer 
específica Ana Iris Simón:   

“Y luego claves de nuestro discurso: es un reto democrático lo primero, luego para 
nosotros la clave es la cohesión socio-territorial, no es un tema natalista –a mí 
no me extrañaría que si gana el PP esto lo convierta en dar premios a la natalidad, y 
nosotros no pensamos que esa sea la línea–. Ahí el discurso de Ana Iris Simón me 
parece tremendamente retrógrado y que va contra la propia mujer en el sentido de 
que pone en ella “aquí lo que hace falta es tener hijos”. Ya pero, ¿los hijos van a tener 
videoconsola o no? Porque igual si no se va, ¿sabes lo que te digo? ¿Vas a tener 
trabajo para poderlo tener y mantener? El problema qué es, ¿pinchar los 
preservativos a la gente en el campo? El discurso de Ana Iris Simón es en mi opinión 
profundamente retrógrado” (Varón, Técnico institucional). 

La focalización sobre una mujer que se ha atrevido a intervenir y polemizar en el espacio 
público es sintomática de las dificultades que tienen las mujeres para hacer oír sus voces en 
el debate público. Este tipo de ataque, como el sufrido por Ana Iris Simón en España, son 
comunes y, en parte, explican porqué las mujeres tienden al silencio y son más reacias a 
participar como portavoces y figuras activas (Galletero-Campos y Saiz Echezarreta, 2022). 
A menudo en las entrevistas se explica la falta de presencia de portavocías y representantes 
femeninas a partir de la falta de voluntad, de un retraimiento individualizado, aludiendo a 
inseguridades y no mencionando aspectos estructurales que obstaculizan su visibilidad y 
participación, como por ejemplo la expectativa ante el escrutinio público y las reacciones 
violentas. Se reitera en varias ocasiones la idea de que a las mujeres “les cuesta dar el paso” 
y “romper inercias” y se complementa con el lugar común, sobre todo en el caso del discurso 
masculino, de que una vez que se deciden su desempeño es mejor que el de los varones, 
reforzando la lógica de la necesaria excepcionalidad que legitimaría ocupar el espacio 
público.   



Este punto de vista que se ciñe a una explicación individualizante y voluntarista no es sólo 
propio de varones, sino que aparece también en el discurso de otras mujeres que no 
incorporan a su enfoque la mención a otros factores de desigualdad estructural que se 
reivindican desde el feminismo:  

“Sí, creo que sigue siendo mayoritariamente de hombres, pero la verdad es que no 
hay mujeres; no es que haya una discriminación, es que por ejemplo en las listas de 
Soria Ya éramos menos mujeres que hombres, aunque sea por una de diferencia, 
peor es que en Soria Ya en general somos menos mujeres. (…). No es un 
problema de discriminación, simplemente es lo que hay, y creo que las 
mujeres tendríamos que animarnos, dar ese paso a dar la cara y a luchar más 
y que se nos vea más” (Mujer, representante política). 

Sin embargo, frente a la idea de que las mujeres deben dar el paso y no lo hacen, aquellas 
que participan en el tejido asociativo sienten que su voz es escuchada, que participan 
activamente en ámbitos de decisión y sus aportaciones son importantes.  

“Pues fíjate, mi valoración [sobre el estatuto de la mujer rural C-LM] tiene que ser 
positiva porque como te he dicho antes la reivindicación ha sido nuestra: nosotras lo 
pedimos, nosotras ayudamos a legislarlo, participamos en todo el trámite, etc etc. 
Entonces tiene que ser buena porque es un inicio. “No sé, fíjate, pues yo no tengo esa 
percepción. Quizá porque nosotras hablamos mucho de esto y estamos en todas partes (…). 
nos sentimos referente también, referente y representativa de las mujeres del medio rural.  
(…) Es verdad que son demandas nuestras, pero que se ha contado con nosotras y es más, 
nosotras hemos planteado demandas, necesidades como esa, la ley del estatuto de las 
mujeres rurales, y luego el gobierno de Castilla La Mancha ha contado con otras asociaciones 
también y otras entidades que no hemos sido solo nosotras, que son también 
representativas del medio rural”. (Mujer, representante de asociación cívica). 

La representación mediática de varones y mujeres del medio rural 

La mayor parte de entrevistados y entrevistadas coinciden en señalar que las mujeres 
suelen estar representadas de maneras más estereotipada, en un modelo que remite a la 
imagen de mujeres que, subordinadas a sus maridos, “colaboran” en explotaciones agrarias.   

“Cuando sale el estereotipo de una mujer en el medio rural pues es una ama de casa 
que como mucho está en la explotación agraria colaborando con su marido y tal. Y 
cuando pues sale una actividad económica, la que sea, que se ha desarrollado en un 
municipio, normalmente los protagonistas que aparecen son hombres” (Varón, 
representante político). 

Cómo se ha constatado en el análisis de los discursos informativos, las personas 
entrevistadas perciben un cambio de tendencia paulatino y la emergencia de nuevas figuras 
a través de las que se está visibilizada la heterogeneidad de las vidas y experiencias de las 
mujeres que viven o trabajan en los territorios con menos población. Se intuye, en línea con 
nuestros análisis que una figura central en esta transformación de las representaciones son 
las mujeres empresarias.  

“Yo creo que está estereotipada [la imagen de las mujeres rurales en medios] pero 
también creo que está cambiando mucho, porque cada vez más salen 
emprendedoras, mujeres dinamizando el medio rural que se empoderan y que 



además están haciendo los mejores proyectos. Es decir, yo creo que está cambiando 
afortunadamente, está costando pero va cambiando” (Varón, representante 
político). 

El discurso mediático, en opinión de los y las informantes, tiende a reproducir imágenes 
tradicionales del medio rural, aquellas ligadas al campo, actividades ganaderas y de 
agricultura, pese a que la estructura de actividad, sobre todo para las mujeres ha cambiando 
de manera sustancial.  

“Pues esto es mi opinión personal; yo creo que siempre buscan estereotipos, 
que buscan a la mujer ganadera. No sé si es que en las zonas en las que hacen los 
reportajes sólo se dedican a la ganadería, pero es que en los pueblos la gente se 
dedica a muchísimas otras cosas. Y perfectamente pueden estar teletrabajando para 
una oficina; aquí conozco yo gente en mi pueblo que trabaja para empresas en 
Madrid y bueno, pues también hay hostelería y muchísimas profesiones, y parece 
que siempre se saca a una mujer cuidando de las vacas en el pueblo”. 

Idea que se reitera en varias ocasiones:  

“Es que cuando hablamos de despoblación todavía aparecen muchos estereotipos 
como la vaca y el tractor, y el tractor lo lleva el hombre y la vaca todavía parece 
también que es el hombre el que va a cuidarla. Y estos estereotipos no benefician 
nada a frenar la despoblación, ¿eh? No estamos hablando de que en los pueblos, 
que es muy necesario y es nuestro sector primario, haya agricultura y ganadería, que 
hay que cuidarla y conservarla. pero es que los pueblos van mucho más allá. 
Entonces yo creo que sí está estereotipado y ese estereotipo hace que la mujer no 
tenga todavía ese papel que debe tener” (Mujer, representante política). 

No obstante, las mujeres perciben -como se mencionó en el análisis de la cobertura- que el 
relato, las imágenes y el modo de representación en general tiende a estar excesivamente 
estereotipado, por ejemplo al responder a roles muy masculinizados, como señala esta 
entrevistada:  

“Desde el punto de vista de comunicación de medios sería necesario un enfoque 
hacia el rol de la mujer”. (…) Es verdad que al final sí que desde el punto de vista de 
comunicación se debería hacer más visible el rol de la mujer, de iniciativas de 
mujeres que hay en el territorio, porque al final hay aspectos de la vida del medio 
rural en que la mujer es muy presente y no se está valorizando. Por ejemplo, el 
tema de servicios sociales, es decir el cuidado del mayor, casi la totalidad recae sobre 
la mujer, eso no se está visibilizando. Lo de la agricultura ahora mismo se está 
visibilizando un poco más. Mujeres empresarias que están emprendiendo en el 
medio rural, es verdad que hay, sabemos que hay, pero quizá desde el punto 
de vista de comunicación cuando salen noticias siguen siendo muy 
masculinizadas, eso sí que es cierto.”(Mujer, representante de organización cívica). 

Aun así se pide a los medios de comunicación que cubran lo que sucede en estos lugares con 
mayor profundidad, pero sobre todo tratando de mostrar que los modos de vida, los estilos 
de ocio, organización familiar y consumo no son radicalmente diferentes entre las áreas 
urbanas y rurales.  La propuesta es poner en relación las vidas de las mujeres rurales y 



urbanas, aunque sería importante hacerlo evitando una visión romántica y, como hemos 
dicho antes, eludiendo las dicotomías urbano-rural.  

“Bueno, yo creo que cada vez entra más, cada vez se visibiliza más, pero habría que 
los medios de comunicación, deberían servir cuando se habla de despoblamiento, 
deberían servir para realidades concretas, no sé si me voy a saber explicar con esto. 
Se habla mediáticamente son conceptos muy genéricos, entonces, hay cosas que 
faltan para que la gente vea o que es esa realidad de verdad, es decir, ¿por qué no 
hacemos un programa en el que ponemos a una mujer que vive en el medio rural y 
a otra mujer que vive en un entorno urbano? Las dos mujeres trabajadoras, con 
hijos, que tengan un perfil más o menos similar, y que nos cuenten su historia en un 
medio de comunicación. Que nos digan desde que se levantan hasta que se acuestan 
cuáles son sus pasos: cómo van a trabajar, qué hacen con sus hijos, qué hacen con 
sus mayores… Eso es visibilizar, o así lo creo yo, las diferencias que hay en el 
medio rural, las buenas y las malas” (Mujer, representante de asociación cívica). 

 Son las expertas que participan en el movimiento de organización de mujeres rurales 
quienes plantean una visión más optimistas sobre los cambios que se están produciendo, 
tanto a nivel de políticas públicas como de desplazamiento de los imaginarios y 
enciclopedias compartidas.  

 “No, yo creo que está claro que las mujeres rurales ya no… A ver, antes, hace unos 
años, es que se ha avanzado mucho en este tema, ¿no? Hace unos años parecía que 
no era ni siquiera… las mujeres rurales eran las del pueblo, y parecía como que la 
gente tenía un concepto de que las mujeres en este caso que vivían en este caso eran 
mujeres sin estudios, que no estaban reconocidas para nada, etc etc. Eso ha dado yo 
creo un giro de más de 360 grados, o sea, ahora está claro que las mujeres somos 
todas iguales, diversas, cada una con sus características, y lo que nos diferencia las 
unas de otras es el sitio donde vivimos, nada más. Pero hay mujeres que viven en el 
medio rural que tienen una preparación a todos los niveles excepcional, es decir, ya 
no es como antes. Y yo creo que eso sí se traslada cada vez más en los medios de 
comunicación. Yo sí me siento representada, no veo quitando alguna excepción que 
pueda haber, que ni siquiera ahora mismo si me pongo a pensar recuerdo yo no me 
siento para nada como mujer de segunda cuando veo los medios de comunicación, 
para nada” (Mujer, representante organización cívica). 

El estudio preliminar de las percepciones de expertos y expertas nos indica que es necesario 
seguir profundizando en la visibilidad de la perspectiva de género en el marco del debate 
público sobre las estrategias y políticas públicas frente a la despoblación. Muestra de ello es 
que sólo en una ocasión a lo largo de las conversaciones que hemos mantenido, una mujer 
académica sitúa su discurso en una perspectiva claramente feminista, que relaciona los 
problemas, deseos y necesidades de las mujeres con el marco de los derechos humanos.   

“Naturalmente si tienes pareja y tienes hijos [fijan población las mujeres]. La mujer 
sola también fija población. Pero lo identifican enseguida adjudicándonos un tema 
de la natalidad importante. Y claro, yo digo, “¿y por qué ha emigrado la mujer?”. 
Primero, que es la primera que emigra, porque hay muchas zonas rurales donde 
¿quién heredaba? El hereu. Volvemos a lo mismo, porque no había igualdad. 
Entonces yo me rebelo contra eso, o sea, es que no lo acepto de ninguna de las 



maneras. Y ahí tenéis los medios que hablar de derechos humanos y de 
derechos sociales de las mujeres. Yo estoy empleando una expresión que también 
la tienes en las publicaciones últimas que es “restituir resiliencia” a las mujeres 
en el medio rural. Porque serán resilientes si tienen trabajo, si tienen servicios que 
les ayuden con los hijos, con la gente mayor… ¿Qué pasa? ¿Qué papel ha tenido la 
mujer rural fundamentalmente? La crianza de los niños y de los mayores. Ese es 
un tema ideológico para mí. Ahora y que luego otras posiciones lo aprovechan, 
pero para mí está siendo un problema serio que desvía la realidad de la 
igualdad de género y de los derechos humanos de las mujeres” (Mujer, 
académica). 

2.4 Acciones formativas y creación de redes científicas 
En la memoria del proyecto presentado para su adjudicación se contemplaba la celebración 
de un seminario con sesiones on line de cuatro expertos en despoblación de diferentes áreas 
científicas. En su lugar se llevó a cabo el Simposio científico Comunicación y Despoblación, 
gracias a la colaboración con el proyecto regional Indicadores de rentabilidad social en los 
medios de comunicación para el desarrollo regional. SBPLY/19/180501/000232.  

Se puede consultar el programa completo en: 
https://eventos.uclm.es/85234/detail/simposio-de-investigacion-comunicacion-y-
despoblacion.html 

Celebrado el 20 y 21 de octubre de 2021 fue un encuentro presencial al que se invitó a los 
siguientes ponentes:  

− Geografía feminista y ruralidad 

Dra. Mireia Baylina Ferré, profesora Titular de Área de análisis geográfico regional, Dpto. 
Geografía, Universidad Autónoma de Barcelona, Grupo de Estudios de Geografía y Género. 
Políticas públicas actuales sobre despoblación 

− De la despoblación y el territorio a algunas lecturas del fenómeno de la 'España 
Vaciada'  

Dr. Javier Esparcia Pérez, Catedrático de Análisis Geográfico Regional, Dpto. Geografía, 
Universidad de Valencia, Director de la Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo 
Rural -AGER. 

− España Vacía: Una metáfora en busca de población. (Facultad de Comunicación de 
la UCLM. Aula 006) 

Dr. Andreu Domingo Valls, Subdirector del Centre d'Estudis Demogràfics, Grup d'Estudis 
Demogràfics i de les Migracions (GEDEM). 

− Historia socioeconómica de la despoblación en España. (Facultad de Comunicación 
de la UCLM. Aula 006) 

Dr. Fernando Collantes Gutiérrez, Profesor Titular de Historia e Instituciones Económicas, 
Dpto. Economía, Universidad de Oviedo. 

− Despoblación en Castilla-La Mancha. (Vicerrectorado de Cultura, Deporte y 
Responsabilidad Social de Cuenca (UCLM). Edificio Antonio Saura. Sala de Juntas) 

https://eventos.uclm.es/85234/detail/simposio-de-investigacion-comunicacion-y-despoblacion.html
https://eventos.uclm.es/85234/detail/simposio-de-investigacion-comunicacion-y-despoblacion.html


Dr. D Ángel Raúl Ruiz Pulpón, Profesor Titular de Geografía Humana, Dpto. Geografía y 
Ordenación del Territorio, Universidad de Castilla-La Mancha.  

Además de estas ponencias invitadas, a través de un call for Papers se abrió la participación 
a otros investigadores interesados. El programa final contó con 16 comunicaciones más 
especializadas en periodismo, cine, cultura, música, educación, etc. En el simposio 
participaron como ponentes y/o moderadores 33 investigadores e investigadoras de 16 
universidades diferentes. A esto se suma otros 5 investigadores que acudieron como 
oyentes. Ese encuentro ha constituido el germen de una red de colaboración 
interdisciplinar.  

2.5 Acciones de transferencia científica y divulgación  
Acciones de transferencia científica 

Se ha elaborado y está en proceso de publicación el capítulo “¿Quiénes son las mujeres que 
viven en el medio rural despoblado?: lecturas de los discursos periodísticos”, en el 
monográfico Territorio inexplorado: la España despoblada y la comunicación, Editorial 
Fragua.  

Se presentó la ponencia “Despoblación y enfoque de género: ¿pueden los medios cuadrar la 
ecuación?”, en el Congreso Intracom celebrado entre los días 5 y 9 de diciembre de 2022. 
https://congresointracom.com/ 

Está prevista la presentación de la ponencia “Imaginarios sobre las mujeres en el medio 
rural: Representaciones periodísticas y voces expertas” en el III Congreso Internacional 
AFFAMER, que se celebrará el 03 de febrero de 2023 en Toledo. Programa: 
https://www.afammer.es/iii-congreso-internacional-40-aniversario-afammer-seccion-
cientifica/ 

Se han presentados los resultados en el seminario permanente de investigación del grupo 
Semiótica, Comunicación y Cultura de la Universidad Complutense el 16 de diciembre de 
2022.  

Actividades de divulgación  

Se celebraron las Jornadas Comunicación y despoblación y nuevas ruralidades en la 
Facultad de Comunicación de la UCLM, dirigidas a alumnado del centro, tanto del Grado de 
Comunicación Audiovisual como de Periodismo, el 19 de octubre de 2022.  

-Mesa redonda Informando sobre despoblación, celebrada el 19 de octubre de 2022 de 
12.30 a 14:30 horas, aula 0,02 en la Facultad de Comunicación-UCLM.  

− Carmen Moral, El Día Digital, Red de Periodistas Rurales. 
− Mª Carmen Linuesa, CMM-Cuenca. 
− Ana Gaitero Alonso, El Diario de León, Asociación de Periodistas Feministas de 

Castilla y León. 
− Pablo Maderuelo, podcast La España medio llena, Rural Beta-Harmon. 

-Sesión Documentando las ruralidades, celebrada el 19 de octubre de 2022 de 17.00-19.00 
, aula 1.07 en la Facultad de Comunicación-UCLM. 

https://congresointracom.com/
https://www.afammer.es/iii-congreso-internacional-40-aniversario-afammer-seccion-cientifica/
https://www.afammer.es/iii-congreso-internacional-40-aniversario-afammer-seccion-cientifica/


− Hadriana Casla, documentalista Colectivo Cubo Verde, proyecto Culturarios. 
Hummus de iniciativas culturales en el campo Proyección documental: Red Difusa 

− Elisabeth Lopez Orduna, periodista y agente de desarrollo rural. Proyección 
documental: Parir en el pueblo antes de 1970. 

Se han llevado a cabo prácticas docentes con relación al proyecto en las asignaturas de 
Teoría del Periodismo (1º curso de Periodismo) y Técnicas del Mensaje en prensa y radio 
(2º curso de Periodismo). En ambas asignaturas se invitó a los y las estudiantes a acudir a 
las Jornadas sobre Comunicación, despoblación y nuevas ruralidades y posteriormente 
redactar un ensayo breve (500-750 palabras) sobre los temas abordados en el caso de 
Teoría del Periodismo, y redactar y montar una noticia para TV o radio en el caso de la 
segunda asignatura.  

Se celebró el concierto el 20 de octubre a las 20.30 horas en la Facultad de 
Comunicación de la UCLM. Se invitó a toda la comunidad universitaria, a 
los asistentes al Simposio científico Comunicación y Despoblación. Se 
entregaron chapas con la imagen del proyecto. 

Se ha mantenido una reunión con responsables de FADEMUR para 
presentar los principales resultados del proyecto y establecer vías futuras 
de colaboración.  

Se ha diseñado una imagen gráfica para el proyecto y se han producido 
carteles y chapas para visibilizar a las mujeres rurales, estableciendo una 
relación con la dimensión comunicativa. Además, se han elaborado 
materiales infográficos con los principales resultados del proyecto para su 
difusión digital (www.semioteca.es).   
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3.- FECHA DE REALIZACIÓN DE CADA ACTIVIDAD 
 

ACTIVIDAD ABR MY JN JL SEP OCT NOV DIC EN 

Estado de la cuestión (revisión científica y de políticas)          

Definición de la muestra (entrevistas, grupo y medios)          

Diseño de técnicas de análisis (cuestionario, guion de grupo, elaboración de 
corpus y refinamiento de la base de datos) 

         

Procesamiento de datos          

Captación y ejecución de entrevistas, grupo discusión          

Celebración de sesiones formativas con expertos          

Análisis de percepción de actores institucionales, activistas y periodistas          

Análisis comparado de corpus de noticias por regiones y regional/nacional          

Análisis de representaciones de género en la información periodística          

Interpretación global de la visibilidad de la perspectiva de género y el enfoque 
feminista en el discurso mediático sobre despoblación y reto demográfico 

         

Realización de prácticas en asignaturas del Grado de Periodismo- UCLM          

Presentación de resultados en congreso o seminario científico          

Presentación de un artículo a una revista científica          

Difusión a medios y en redes sociales          

Evento cultural concierto de presentación           

Memoria final justificativa          

 



4.- OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS ALCANZADOS 
 

OBJETIVO CUMPLIMIENTO Y PRINCIPALES RESULTADOS 
Objetivo general 
 

 

El objetivo general es analizar la visibilidad de la dimensión de género y el 
enfoque feminista en los discursos periodísticos en torno al problema público 
de la despoblación.  

La presentación de resultados adjunta (ANEXO I y II), así como la presente memoria son evidencias de 
la consecución de los objetivos del proyecto.  

Objetivos específicos  

1. Analizar las representaciones mediáticas acerca de la despoblación y el 
reto demográfico durante la última década (2012-2021).  

1.a Medir la evolución longitudinal de la cobertura.  

1.b Detectar hitos que han marcado la agenda reciente, señalando 
especialmente aquellos asuntos en los que es factible reconocer la dimensión 
de género.  

1.c Identificar actores femeninos individuales y colectivos que actúen como 
fuentes expertas en la cobertura mediática.  

1.d Analizar las representaciones de las mujeres en el discurso periodístico, 
describir a qué roles aparecen asociadas, en qué escenarios y a través de qué 
estereotipos y marcos de sentido.  

 

Se ha procesado una base de datos general compuesta por 6680 piezas de 10 medios. En la cual se 
detectaron 1950 noticias con presencia de mujeres, y de estas 587 piezas en las que aparecían al menos 
dos de las palabras claves consideradas. Además, se ha realizado el análisis cualitativo de 196 piezas de 
la submuestra con presencia de mujeres y/o género. 
 
1.a En el Informe ejecutivo se incluyen los gráficos que muestran la evolución de la cobertura por medio 
y su agregado por regiones de la cobertura sobre despoblación.  
 
1.b El análisis no ha detectado hitos específicos que remitan a cuestiones específicas de género 
recogidas en la cobertura, más allá de la celebración del Día Internacional de las Mujeres Rurales.  
 
1.c Se han identificado las asociaciones de mujeres rurales y portavoces más citadas como fuentes en la 
cobertura periodística. Y se ha realizado un análisis de su relevancia, destacando FADEMUR y en 
Castilla-La Mancha AFAMMER y AMFAR. 
 
1.d Se ha llegado a cabo un análisis de las representaciones de mujeres rurales cuyo resultado puede 
observarse tanto en el Informe ejecutivo, como en el capítulo científico.   



2. Detectar si existen diferencias entre la cobertura en Castilla-La Mancha 
en relación a la producción periodística de otras regiones afectadas por 
la despoblación y respecto a la realizada por los medios nacionales.  

a. Describir los aspectos singulares de las representaciones de 
mujeres y las cuestiones relacionadas con la dimensión de 
género y la despoblación en la región. 

 

Se ha observado que los medios de Castilla-La Mancha abordaron el tema de la despoblación más tarde 
y en menor medida que en Castilla León y Aragón, tanto en términos generales como en lo relativo al 
enfoque de género.  
No se encuentran reportajes especializados, aunque sí menciones a la importancia de la igualdad, por 
ejemplo, en las piezas relativas a la tramitación de la Ley frente a la despoblación.  
Destaca el caso de Lanza que de forma habitual recurre a las portavocías de AMFAR y AFAMMER como 
fuentes expertas, lo que otorga un alto grado de visibilidad a estas organizaciones para el conjunto de 
la muestra en la región. 
No se han identificado diferencias significativas en el abordaje de la igualdad y la representación de las 
mujeres entre los medios de la región y el resto de medios analizados, la cobertura moviliza los mismos 
estereotipos.  

3. Indagar en la percepción que tienen actores estratégicos implicados 
en la producción de los discursos en torno al reto demográfico acerca de 
las representaciones mediáticas de las mujeres y la desigualdad de 
género en este ámbito, así como conocer su opinión sobre las 
posibilidades de incorporar -o en su caso reforzar- la perspectiva de 
género y el enfoque feminista en el debate sobre despoblación.  

Se han realizado 13 entrevistas con guión semiestructurado, de una duración media de una hora.  
Se ha celebrado una mesa redonda y un grupo de discusión con periodistas y comunicadores.  
El análisis de las entrevistas a expertos/as y de los grupos de discusión con periodistas muestra un alto 
grado de sensibilización sobre la cuestión de género con relación al reto demográfico de la despoblación, 
no obstante, no se encuentra una reflexión o propuestas específicas en torno a cómo deberían cambiar 
las representaciones colectivas al respecto. Hay consenso acerca de que este es un ámbito en el que aún 
cabe un amplio margen de actuación.  

4. Reflexionar sobre las dinámicas de mediatización que afectan al reto 
demográfico. 

a. Evaluar la importancia de la comunicación, específicamente la 
periodística, en el diseño de iniciativas y políticas públicas 
sobre despoblación.  

b. Pensar sobre modos de ejercer el periodismo y pautas de 
representación que contribuyan a dar mayor visibilidad a la 
dimensión de género, la igualdad y el enfoque feminista en 
relación al reto demográfico.  

4.a Se ha comprobado que la comunicación es una dimensión marginal en el diseño de políticas públicas, 
tanto nacionales como las 130 medidas aprobadas por el Gobierno, como a nivel autonómico y que tan 
solo se reconoce la función instrumental de los medios a la hora de difundir iniciativas de otros actores 
o de sensibilizar en términos genéricos.  
No obstante, se percibe un cambio de tendencia en las últimas iniciativas legislativas como la Ley 
2/2021 de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el 
Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha y el Proyecto de Ley de Dinamización del Medio Rural 
en Aragón, textos en los que se alude a mejorar la reputación del medio rural potenciando estrategias 
territoriales de comunicación y a propiciar los intercambios humanos, culturales y económicos de la 
población del medio rural. La manera en que puedan participar los medios de comunicación está aún 
por imaginar pero cabe pensar que requiere desplazar la idea tradicional de canales de difusión de 
información, ya superada, por la de espacios de dinamización de la comunicación para una comunidad, 
ya sea físicamente próxima o dispersa. 
 
4.b Con respecto a las representaciones de género y el enfoque feminista, se ha observado un 
desplazamiento de los imaginarios tradicionales y una mayor diversidad y protagonismo de las mujeres 



que habitan las zonas con menor densidad de población, pero al mismo tiempo también se detecta la 
aparición de nuevos estereotipos como el de la mujer rural emprendedora o argumentos como el que 
“la mujer fija población” que podrían estar siendo contraproducentes para alcanzar la igualdad efectiva.  

5. Objetivos de transferencia:  
a. Abrir una línea interdisciplinar de investigación en la Facultad 

de Comunicación vinculada al área de geografía de la 
comunicación y especializada en despoblación y reto 
demográfico, que se sustenta en los estudios previos con 
perspectiva de género sobre comunicación y medios en 
Castilla-La Mancha y de análisis sobre problemas públicos.  

b. Generar reflexión entre el alumnado acerca de la importancia 
de los discursos mediáticos en la deliberación pública del 
problema de despoblación y de su incidencia en la búsqueda de 
soluciones y el diseño de políticas públicas.  

c. Dar a conocer los resultados a los/las periodistas de la región 
con el objetivo de mejorar -o reforzar si procede- la perspectiva 
de género en estas coberturas. 

d. Sensibilizar a actores relevantes de la importancia de 
incorporar a los medios de comunicación -no sólo de manera 
instrumental- en las medidas, planes y normas que se generen 
en el marco de este problema público.  

5.a La celebración del Simposio científico Comunicación y despoblación ha supuesto una oportunidad 
para consolidar una línea de trabajo interdisciplinar, en la que se incorpora como elemento transversal 
la perspectiva de género. Su celebración ha permitido generar una red de contactos y de colaboración 
académica con los expertos invitados y el resto de participantes. 
Así mismo, los hallazgos de este proyecto se han conectado con el proyecto I+D “Problemas y públicos 
mediatizados: emociones y participación” PID2021-1232992OB-I00. 
 
5.b La organización de la Jornada Comunicación, despoblación y ruralidades ha ayuda a visibilizar este 
reto demográfico en la Facultad de Comunicación de la UCLM, y se ha hecho hincapié a través de 
prácticas académicas en dos asignaturas del Grado de Periodismo. Está previsto mantener esta línea de 
trabajado durante el segundo cuatrimestre.  
 
5.c Se organizó una mesa redonda en el marco de las Jornadas de Comunicación, despoblación y 
ruralidades a las que se invitó a dos periodistas de la región de CMM y el grupo El Día. Así mismo, se ha 
mantenido una reunión con la responsable de comunicación de FADEMUR, una de las organizaciones 
más relevantes de mujeres rurales.  
Queda pendiente la presentación de conclusiones a periodistas y responsables de comunicación de la 
región, ya que se deben diseñar herramientas de difusión específicas para este colectivo, para lo que el 
plazo de ejecución ha sido limitado.  
 
5.d La realización de las entrevistas a expertos ha sido una oportunidad para hacer reflexionar a actores 
relevantes acerca de qué lugar ocupan los medios en el reto demográfico de la despoblación. De la 
revisión de las políticas públicas y de las conversaciones se desprende que aún predomina una visión 
instrumental de lo mediático. Las conversaciones mantenidas, así como la presentación de resultados 
del proyecto ayudarán sin duda a abrir el punto de vista acerca del rol de los medios.  



5.- EJECUCIÓN DE INDICADORES 
     OBJETIVOS INDICADOR  RESULTADO 
1,2, 4 y 5 
Marco teórico, 
análisis y 
transferencia 

Se ha publicado o aceptado un artículo 
científico que recoge los principales 
resultados de la investigación. 

100% En prensa capítulo “¿Quiénes son las mujeres que 
viven en el medio rural despoblado?: lecturas de los 
discursos periodísticos”, en el monográfico Territorio 
inexplorado: la España despoblada y la comunicación, 
Editorial Fragua.  

1,2, 4 y 5 
Marco teórico, 
análisis y 
transferencia 

Se han presentado los resultados en 
un congreso o seminario científico 

100% Ponencia “Despoblación y enfoque de género: 
¿pueden los medios cuadrar la ecuación?”, Congreso 
Intracom 5-9 /12/2022 
Ponencia Imaginarios sobre las mujeres en el medio 
rural: 
Representaciones periodísticas y voces expertas, 
Congreso Internacional AFFAMER, Prevista 
03/02/2023   

3 
Marco teórico y 
análisis 

Se han realizado entrevistas a actores 
relevantes y se ha realizado grupos de 
discusión con periodistas.  

100% Realización de 13 entrevistas en profundidad y se ha 
celebrado un grupo de discusión con comunicadores. 
Gracias a ello se ha ampliado la red de informantes 
para continuar con este trabajo de campo en el futuro.  

5 Transferencia Se han llevado a cabo acciones 
formativas especializadas para 
investigadores en la UCLM. 
Se ha establecido una red de contactos 
y colaboración para abordar trabajos 
con perspectiva interdisciplinar en el 
área de comunicación, despoblación y 
género. 

100% Celebración del Simposio Científico Comunicación y 
despoblación. 

5 Transferencia Existen materiales carácter 
divulgativo con los resultados del 
proyecto y se han difundido. 

75% Materiales elaborados, publicados en la web 
semioteca.es, pendientes de difusión en redes.   

5 Transferencia Se han sensibilizado al alumnado del 
grado de Periodismo de la Facultad de 
Comunicación-UCLM y de la Facultad 
de Ciencias de la Información-UCM. 

100 % Prácticas en relación con el proyecto en las 
asignaturas: Teoría del Periodismo (1º curso) y 
Técnicas del mensaje en prensa e Internet (2º curso) 
del Grado de Periodismo de la UCLM.  

Seminario de investigación para doctorandos e 
investigadores en el Dpto. Periodismo y Nuevos 
Medios de la UCM (15/12/2022).  

5 Transferencia Se ha celebrado un evento cultural: 
concierto de Her Itage. 
 

100% Concierto Her Itage el 20 de octubre de 2022 y 
entrega de chapas como material de presentación del 
proyecto y de sensibilización. 

  

  



6.-PRODUCTO RESULTANTE DEL PROYECTO 
SUBVENCIONADO  
Anexo I  

Capítulo “¿Quiénes son las mujeres que viven en el medio rural despoblado?: lecturas de los 
discursos periodísticos”, en el monográfico Territorio inexplorado: la España despoblada y 
la comunicación, Editorial Fragua.  

Anexo II 

Material difusión gráficos y post para redes sociales, carteles y chapas. Se pueden consultar 
los materiales para la difusión en el siguiente enlace: 
http://semioteca.es/2023/01/31/reto-demografico-discursos-publicos-y-enfoque-de-
genero/ 

7.- BALANCE FINAL DE LOS RESULTADOS Y CONCLUSIÓN DE 
LAS CONSECUENCIAS DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO  
 Este es un proyecto que sienta las bases para mantener una línea de indagación a futuro. 
Tanto la adquisición de la base de datos a través de My News, como la transcripción de las 
entrevistas y grupos de discusión son un material valioso que permitirá seguir 
desarrollando análisis en el futuro inmediato y a medio plazo. Por ejemplo, la base de datos 
servirá como fuente de contraste para evaluar la evolución de la cobertura sobre estos 
asuntos en los próximos años. Así mismo, el contacto de las entrevistas ha permitido 
ampliar la red de informantes clave para futuros estudios.  

Tanto las actividades lectivas, como la celebración del concierto, como actividad cultural, 
son especialmente relevantes porque el alumnado de la UCLM en el campus de Cuenca 
proviene de zonas principalmente rurales y este proyecto puede ser una fuente no sólo para 
que aprecien la importancia de ocuparse profesionalmente del reto demográfico, sino de 
ver revalorizado sus lugares de origen, sus entornos más próximos. Se ha percibido en el 
alumnado una respuesta muy positiva y ha sido una oportunidad para que puedan 
compartir y expresar sus preocupaciones sobre la despoblación, sobre todo para los que 
habitan o tienen familias en áreas despobladas.  

Se espera poder consolidar la celebración del Día de las Mujeres Rurales en el Campus de 
Cuenca con diferentes actividades en un futuro.  

El proyecto ha dado la oportunidad de abrir una vía de colaboración directa con la 
asociación FADEMUR. Hemos podido comprobar el interés que despiertan los hallazgos 
realizados durante el estudio y eso ha dado pie 

Creemos que el proyecto también ha impactado en actores relevantes de la política, el 
activismo y el asociacionismo de mujeres a través de las entrevistas. Si bien no es un número 
extenso, si que se ha contactado con actores con una alta capacidad de influencia. El hecho 
de conversar sobre aspectos comunicativos e incorporar en este diálogo la perspectiva de 
género es sin duda una oportunidad para sensibilizar de la importancia por un lado de 
desbordar la mirada instrumental sobre los medios y, por otro lado, de difundir una mirada 

http://semioteca.es/2023/01/31/reto-demografico-discursos-publicos-y-enfoque-de-genero/
http://semioteca.es/2023/01/31/reto-demografico-discursos-publicos-y-enfoque-de-genero/


crítica sobre los discursos que se están convirtiendo en lugares comunes sobre las mujeres 
que habitan en las zonas más despobladas.  

8.- DATOS ESTADISTICOS. 
En primer lugar, en este proyecto se ha beneficiado el personal investigador de la Facultad 
de Comunicación de la UCLM, 10 personas entre los miembros del equipo de investigación 
de este proyecto y otro PDI que se ha incorporado a esta área de estudio.  

Cómo señalamos más arriba, en el Simposio Comunicación y Despoblación participaron 
aproximadamente 38 investigadores e investigadoras, como ponentes, moderadores o 
asistentes de 16 universidades diferentes.  

Se ha entrevistado a 13 actores relevantes y han participado además 12 periodistas y 
comunicadores en activo en el proyecto.  

Todos los estudiantes de la Facultad de Comunicación han recibido información del 
proyecto a través de las Jornadas Comunicación, despoblación y Cultura y específicamente 
el alumnado de primer y segundo curso de Periodismo y de tercer de Comunicación 
Audiovisual, aproximadamente 150 personas han participado activamente a través de la 
asistencia a las sesiones y/o realización de prácticas relacionadas.  

Consideramos que, a la luz de los resultados, el presupuesto se ha distribuido y ejecutado 
de manera coherente y se han aprovechado especialmente las oportunidades de 
cofinanciación, mejorando en diversas áreas la propuesta realizada en primera instancia:  

-Se ha ampliado el número de entrevistas a expertos/as y se han transcrito y codificado.  

-Se ha ofrecido una jornada formativa para alumnado.  

-Se ha pasado de sesiones de formación online a sesiones presenciales y se ha incrementado 
el número de expertos invitados.  

-Se ha ampliado el tipo de materiales de difusión con las chapas.  

  

9.- VALORACIÓN: DIFICULTADES Y PROPUESTAS. 
Con relación a la ejecución del proyecto la mayor dificultad ha sido construir una 
submuestra de piezas periodísticas con presencia de mujeres y/o con perspectiva de género 
para analizar. Se requieren métodos informáticos que apliquen el modelo de machine 
learning que sean capaces de identificar noticias a través de patrones más complejos que la 
búsqueda por palabras claves. Sin embargo, tanto por los plazos de ejecución, como por la 
entidad del propio proyecto no era viable utilizarlos en esta ocasión. Se tendrá que explorar 
metodologías híbridas capaces de dar respuesta a esta dificultad.  

También sería preferible que la convocatoria tenga un plazo de ejecución más amplio, 
incluso plurianual porque de ese modo se podrían abordar cuestiones de manera 
longitudinal y con mayor desarrollo. Por ejemplo, la celebración del concierto no se 
acompasó con la presentación de resultados finales, en ese momento sólo se habían 
obtenido conclusiones preliminares, tampoco ha sido posible diseñar acciones de 
transferencia para periodistas, ni explotar en profundidad -dentro del plazo de ejecución- 



el resultado de las entrevistas y grupos de discusión, no obstante se seguirá trabajando con 
estos materiales en el futuro.  

Por último, apuntaría a la necesidad de que esta línea de financiación se abra a la 
universidad, para no tener que ejecutar los proyectos como personas físicas, dado que esto 
supone un riesgo personal, un coste económico -al tener que darte de alta en autónomos y 
tener que hacer frente a impuestos no habituales- y, en general, un esfuerzo sobre añadido 
en la gestión del proyecto.  
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